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1.  Introducción

Este artículo constituye un compendio de

información y análisis evolutivo del comercio

interior a nivel nacional y en las comunidades

autónomas1.

Con objeto de facilitar los principales indica-

dores comerciales a cierre del 2016 la Direc-

ción General de Comercio Interior evalúa el

posicionamiento del sector comercial y la evo-

lución que se ha producido durante el año 2016.

El comercio minorista supone el 5,0 por 100

del PIB a precios básicos de la economía espa-

ñola y tiene un fuerte impacto en el mercado 

de trabajo, con un número de ocupados de

1.913.400, lo que supone el 10,3 por 100 del

total de ocupados2.
En esta publicación se recopilan los datos

más significativos del comercio, hasta diciem-
bre del año 2016, salvo en lo relativo a comer-
cio electrónico que, por razón de las fuentes
consultadas, tan sólo permite incorporar los
datos publicados hasta el segundo trimestre
de 2016.

El presente informe analiza los siguientes
indicadores del comercio minorista:

– Demanda interna en España, según la
Contabilidad Nacional trimestral.

– Locales comerciales y empresas según
el Directorio Central de Empresas.

– Las ventas del comercio, según el Índi-
ce de comercio al por menor.

– Índices de precios de consumo.
– Índice de ocupación del comercio mino-

rista.
– Ocupados, según la Encuesta de Pobla-

ción Activa.
– Afiliados a la Seguridad Social.
– Paro registrado. �

INFORME DEL COMERCIO INTERIOR EN 2016

Unidad de Apoyo de la Dirección General de Comercio Interior*

El comercio minorista tiene un peso fundamental en la economía española. En efecto, supo-

ne el 5,0 por 100 del PIB a precios básicos de la economía española y tiene un fuerte impacto

en el mercado de trabajo, ya que es un sector intensivo en este factor productivo. En este artícu-

lo se hace un repaso exhaustivo a los principales datos e índices que proporcionan información

sobre el sector, así como a su evolución, a nivel nacional y también desagregado por comuni-

dades autónomas.

Palabras clave: comercio minorista, índice de precios al consumo, gasto turístico, tarjetas de pago.

Clasificación JEL: E21, E31, L81.

* Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Versión de febrero de 2017.
1 La distribución de competencias que afecta a la regulación de

la actividad comercial se determina por la competencia exclusiva de
las comunidades autónomas, asumida en los respectivos Estatutos
de Autonomía, además de por otros títulos competenciales atribui-
dos por la Constitución al Estado (artículo 149.1 apartados 1, 6 y 13
CE), así como por algunos límites constitucionales como son, entre
otros, la unidad del mercado.

Estos principios son los que configuran el marco general de
actuación en el que las CCAA desarrollan sus competencias norma-
tivas y de ejecución en materia de comercio interior.

2 Datos de la Encuesta de Población Activa – 4º trimestre de
2016.



Con carácter complementario se proporcio-
nan otros datos sobre la dimensión del comercio
electrónico y el número de transacciones que se
llevan a cabo entre empresas y consumidores
finales. En España el comercio electrónico B2C
sigue creciendo en términos absolutos, situán-
dose en 2015 en 20.745 millones de euros3.

Esta información permite conocer los nue-
vos hábitos de consumo, a través del comer-
cio electrónico, determinando el impacto del
e-commerce en los comercios, usuarios de las
pasarelas de pagos4.

Igualmente, se ha considerado convenien-
te dimensionar el grado de penetración del
comercio electrónico en las empresas y en los
hogares, en atención al número de personas
que compran por Internet5.

Se incluye un apartado dedicado al turismo,
al ser uno de los principales motores de la eco-
nomía española, con el fin de analizar las prin-
cipales derivadas del gasto turístico en España.
Y por último, se analizan las operaciones reali-
zadas con tarjetas de pago en España.

2.  Evolución del gasto privado y venta
de bienes

2.1. Demanda interna en España. Consumo
en los hogares

La demanda interna siguió mejorando en el

tercer trimestre de 2016 y aumentó su aportación

al crecimiento del PIB.
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En el tercer trimestre de 2016, el gasto en
consumo final de los hogares experimentó un
crecimiento anual del 2,8 por 100, cuatro déci-
mas inferior a la del segundo trimestre de
2016 (3,2 por 100). En los tres primeros tri-
mestres del año 2016 el gasto en consumo
final de los hogares ha crecido un 3,2 por 100.

El gasto en consumo final de los hogares
tuvo ya tasas de crecimiento anual positivas
en todo el año 2014 (1,6 por 100) y 2015 (2,8
por 100), después de 3 años con tasas anua-
les negativas (desde el primer trimestre de
2011).

En tasa trimestral, el gasto en consumo final
de los hogares aumentó el 0,6 por 100 en el ter-
cer trimestre de 2016 y lleva en valores positivos
13 trimestres consecutivos.

2.2.  Las ventas en el comercio minorista 

El índice de comercio al por menor (ICM)
del INE tiene como objeto conocer la evolu-
ción de las ventas y el empleo en el sector del
comercio minorista en España y sirve para
medir la evolución de la actividad de este sec-
tor. Los índices deflactados permiten estudiar
la evolución del ICM eliminando el efecto que
los precios tienen sobre las ventas. Los índi-
ces desestacionalizados permiten analizar el
sector, una vez eliminados todos los efectos
de calendario y estacionalidad.

El índice general del comercio minorista,
en la serie corregida de factores estacionales
y de calendario, registró en diciembre de 2016
una tasa anual de ventas del 2,9 por 100,
encadenando 29 meses consecutivos de
aumentos. En la serie original a precios cons-
tantes, el crecimiento fue del 0,9 por 100, con
28 meses consecutivos de aumentos.

En el año 2016 las ventas minoristas aumen-

taron un 3,6 por 100 en la serie corregida de �

3 Estudio sobre comercio electrónico B2C 2015 del Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la informa-
ción. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

4 Datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) en su informe sobre comercio electrónico, con los
datos que proporcionan las tarjetas bancarias adscritas a los siste-
mas ServiRed, Sistema 4B y Euro 6000. Los datos de la CNMC son
de todas las transacciones comerciales electrónicas a través de ter-
minales de punto de venta virtuales que tengan España como punto
de origen y/o destino y cuyo pago se realiza a través de las redes
de medios de pago (excluyendo las transacciones PayPal vincula-
das a una cuenta bancaria).

5 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las
empresas del INE Año 2015- Primer trimestre de 2016 (publicado:
28/06/2016) y Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías
de Información y Comunicación en los Hogares del INE, año 2016
(publicado: 3/10/2016).



efectos estacionales y de calendario y un 3,7

por 100 en la serie original (el mayor avance

en dieciséis años).

El índice de comercio minorista es un indi-

cador clave para el seguimiento de la actividad

comercial. Las ventas del comercio español �
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GRÁFICO 1
GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES

(Tasas de variación anual en porcentaje)

Fuente: INE Contabilidad Nacional trimestral.
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GRÁFICO 2
VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA 2013-2016 

(Tasas de variación anual en porcentaje a precios constantes. Serie original)

Fuente: INE índice de comercio al por menor.
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sido: Illes Balears (7,2 por 100), Canarias (6,0

por 100), Comunitat Valenciana (5,7 por 100)

y Comunidad de Madrid (4,6 por 100).

Por modos de distribución, en variación

media, aumentaron las ventas en todos los for-

matos en el año 2016: empresas unilocalizadas

(3,0 por 100), pequeñas cadenas (2,4 por 100),

grandes cadenas (4,7 por 100) y grandes super-

ficies (3,6 por 100).

Por tipo de producto, en variación media,

aumentaron las ventas de alimentación (1,3

por 100) y del resto (5,2 por 100). Dentro del

resto, han crecido en todos sus componentes:

equipo personal (2,5 por 100), equipamiento del

hogar (3,9 por 100) y otros bienes (4,5 por 100).

3. Índice de precios de consumo

El índice de precios de consumo (IPC) es

una medida estadística de la evolución de los

precios de bienes y servicios que consume la

población residente en viviendas familiares en

España.

El conjunto de bienes y servicios, que confor-

man la cesta de la compra, se obtiene del 

consumo de las familias y la importancia de

cada uno de ellos en el cálculo del IPC está

determinada por dicho consumo.

Entre enero y diciembre de 2016, la tasa de

variación del IPC fue del 3,5 por 100. Por comu-

nidades autónomas, las variaciones del IPC en

el periodo enero 2016 hasta diciembre 2016

fueron las incluidas en el Cuadro 2.

En la mayoría de las CCAA, el crecimiento

del IPC ha sido igual o superior a la media

nacional (3,5 por 100). Las comunidades en

las que el IPC ha crecido por debajo de la

media nacional han sido: Illes Baleares (3,2 por

100), Canarias (3,0 por 100), Madrid (3,0 por 100)

y Ceuta (3,2 por 100). �

crecen por tercer año consecutivo y lo hacen

además ligeramente por encima de los dos

años anteriores (2014 → 1 por 100; 2015 →
3,6 por 100).

Es importante destacar la consolidación de
la tendencia alcista de las ventas minoristas.
Tras seis años consecutivos de caídas, en
septiembre de 2013 se inicia este cambio de
tendencia que dura ya, por tanto, más de tres
años.

Constituye también un indicador de la acti-
vidad comercial de cada comunidad autóno-
ma, ya que muestra el volumen de ventas de
los comercios minoristas.

En el año 2016, todas las comunidades autó-

nomas, más Ceuta y Melilla, aumentan sus

ventas respecto al mismo periodo de 2015.

Las comunidades autónomas que han tenido

los mayores incrementos en el año 2016 han

CUADRO 1

ÍNDICES DE VENTAS A PRECIOS CONSTANTES POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comunidad autónoma
Tasa de variación 

media en lo que va de año 
(porcentaje)

Nacional 3,7

Andalucía 2,3

Aragón 2,9

Asturias 3,7

Balears, Illes 7,2

Canarias 6,0

Cantabria 3,0

Castilla y León 3,3

Castilla-La Mancha 3,0

Cataluña 2,7

Comunitat Valenciana 5,7

Extremadura 1,8

Galicia 3,7

C. de Madrid 4,6

Murcia 3,8

Navarra 3,3

País Vasco 2,7

La Rioja 3,8

Ceuta 3,2

Melilla 4,0

Fuente: ICM del INE 2016.



4.  El empleo en el comercio

4.1.  Índice de ocupación del comercio
minorista

Según el índice de ocupación que publica

el INE, el empleo en el sector del comercio

minorista aumentó un 1,8 por 100 en diciembre

de 2016 en relación al mismo mes del año ante-

rior, registrando su trigésimo segundo repunte

interanual consecutivo desde mayo de 2014,

tras treinta y un meses de descensos. 
Por modos de distribución, el empleo en el

año 2016 en tasa interanual aumentó en todos
los formatos: grandes cadenas (3,6 por 100),
grandes superficies (2,4 por 100), empresas uni-
localizadas (0,9 por 100) y pequeñas cadenas
(0,8 por 100).

En el año 2016, la ocupación en el comer-
cio minorista ha crecido un 1,7 por 100 en

relación al mismo periodo del año anterior. La
ocupación creció en el año 2016 en todas las
comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.

Las comunidades autónomas que han teni-
do los mayores incrementos en ocupación en
el año 2016, según el índice de ocupación han
sido: Illes Balears (4,4 por 100), Comunitat
Valenciana (2,8 por 100), Canarias (2,2 por
100) y País Vasco (2,0 por 100) (Cuadro 3).

Por modos de distribución, en variación
media, el empleo aumentó en todos los forma-
tos en el año 2016: empresas unilocalizadas
(0,9 por 100), pequeñas cadenas (0,8 por 100),
grandes cadenas (3,6 por 100) y grandes su-
peficies (2,4 por 100).

4.2.  Ocupados según la Encuesta de
Población Activa

Según la Encuesta de Población Activa, en el

cuarto trimestre de 2016, el comercio al por �
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CUADRO 2

TASA DE VARIACIÓN DEL IPC POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA (2016)

Índice Porcentaje

Nacional 3,5

Andalucía 3,7

Aragón 3,5

Asturias 3,8

Balears, Illes 3,2

Canarias 3,0

Cantabria 3,5

Castilla y León 4,0

Castilla-La Mancha 3,9

Cataluña 3,7

Comunitat Valenciana 3,5

Extremadura 3,6

Galicia 3,9

C. de Madrid 3,0

Murcia 3,7

Navarra 3,9

País Vasco 3,5

La Rioja 4,1

Ceuta 3,2

Melilla 4,0

Fuente: INE.

CUADRO 3

ÍNDICES DE OCUPACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Comunidad autónoma
Tasa de variación 

media en lo que va de año
(porcentaje)

Nacional 1,7
Andalucía 1,2
Aragón 1,8
Asturias 1,1
Balears, Illes 4,4
Canarias 2,2
Cantabria 1,9
Castilla y León 1,2
Castilla-La Mancha 0,9
Cataluña 1,7
Comunitat Valenciana 2,8
Extremadura 0,8
Galicia 1,3
C. de Madrid 1,5
Murcia 1,0
Navarra 1,5
País Vasco 2,0
La Rioja 1,4
Ceuta 0,9
Melilla 1,0

Fuente: ICM del INE 2016.



100), Comunitat Valenciana (3,1 por 100), Ca-

narias (3,0 por 100) y Cataluña (2,8 por 100).

4.4.  Paro registrado

Según el Servicio Público de Empleo Estatal

(SEPE), el paro registrado en el comercio

minorista descendió un 8,0 por 100 en diciem-

bre de 2016 con respecto al mismo mes del año

anterior (28.773 parados menos). El comercio

minorista registra la trigésima séptima caída

interanual consecutiva del paro registrado (caí-

das interanuales todos los meses desde diciem-

bre de 2013) (Cuadro 6).

La media de parados en el año 2016 fue de

352.535, con un descenso de parados del 7,4

por 100 respecto al año 2015 (28.117 parados

menos).

5.  La empresa comercial

5.1.  Dimensión de la empresa comercial

En el comercio minorista en España están
presentes empresas de reducida dimensión.
Conforme a los datos del Directorio Central de
Empresas para el Comercio (DIRCE) del INE,
en España había, a 1 enero de 2016, 462.450
empresas activas en el comercio al por menor
(14,3 por 100 del total de empresas). Res-
pecto a la condición jurídica de las empresas
del comercio minorista un 68,2 por 100
corresponde a personas físicas, un 23,8 por
100 a sociedades de responsabilidad limitada
y un 1,0 por 100 a sociedades anónimas. El
6,9 por 100 restante corresponde a otras for-
mas jurídicas.

Por comunidades autónomas, el número

de empresas de comercio minorista, a 1 de enero

de 2016, se refleja en el Cuadro 7. �
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menor registró 1.913.400 ocupados, 8.400 más  
que en el mismo trimestre del año anterior
(0,4 por 100).

Las comunidades con mayor crecimiento
interanual de la ocupación en el comercio al
por menor en el cuarto trimestre de 2016 han
sido: Asturias (16,5 por 100), Aragón (11,4 por
100), Castilla-La Mancha (6,3 por 100), Cata-
luña (5,4 por 100) y Región de Murcia (5,2 por
100) (Cuadro 4).

En términos intertrimestrales, en el cuarto
trimestre de 2016, las comunidades con mejor
comportamiento en cuanto al número de ocu-
pados fueron: Aragón (6,7 por 100) y la Comu-
nidad de Madrid (2,2 por 100).

Las CCAA con mejor comportamiento en
cuanto al número de ocupados en el año 2016
fueron:  Principado de Asturias (11,7 por 100),
Castilla-La Mancha (7,1 por 100), Illes Balears
(7,0 por 100) y País Vasco (5,6 por 100).

4.3.  Afiliados a la Seguridad Social

En diciembre de 2016, los afiliados totales a
la Seguridad Social del comercio minorista eran
1.889.098, 32.646 más que en el mismo mes
del año 2015 (1,8 por 100 interanual), siendo ya
35 meses consecutivos de aumentos inter-
anuales (desde febrero de 2014).

En diciembre de 2016 todas las comunida-

des autónomas han experimentado aumentos

interanuales de afiliados en el comercio mino-

rista (Cuadro 5).

La media de afiliados a la Seguridad Social

en el comercio minorista en el año 2016 fue de

1.849.955, 34.436 más que en el año 2015.

En el año 2016, todas las comunidades

autónomas han tenido un crecimiento positivo

en el número de afiliados. Las comunidades

con mayor crecimiento interanual de afiliados

en el año 2016 fueron: Illes Balears (4,5 por



Respecto a los asalariados de las empresas

del comercio minorista, en enero de 2016, un

51,6 por 100 de las empresas no presenta asa-

lariados (238.584). Un 46,9 por 100 (238.584

empresas) son microempresas de 1 a 9 asala-

riados, un 1,3 por 100 (6.038 empresas) son

pymes de 10 a 49 asalariados, un 0,2 por 100

(738 empresas) son medianas de 50 a 249
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CUADRO 4

OCUPADOS EN EL COMERCIO MINORISTA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (4º T 2016)

Variación anual

Número Porcentaje

España 1.913.400 8.400 0,4
Andalucía 315.400 -21.700 -6,4
Aragón 50.800 5.200 11,4
Asturias 50.900 7.200 16,5
Balears, Illes 58.200 700 1,2
Canarias 104.200 -6.700 -6,0
Castilla-La Mancha 72.800 4.300 6,3
Castilla y León 91.100 -9.600 -9,5
Cataluña 330.400 17.000 5,4
C. Valenciana 213.200 8.300 4,1
Extremadura 32.700 -2.100 -6,0
Galicia 108.100 4.900 4,7
C. Madrid 273.800 -3.100 -1,1
Murcia 56.600 2.800 5,2
País Vasco 81.500 -1.200 -1,5
Resto CCAA 73.700 2.500 3,5

Fuente: EPA del INE.

CUADRO 5

MEDIA DE AFILIADOS TOTALES EN EL COMERCIO MINORISTA (2016 Y 2015)

Año 2016 Año 2015 Variación en nº Variación en %
Nacional 1.849.955 1.815.519 34.436 1,9
Andalucía 311.566 305.075 6.491 2,1
Aragón 49.632 49.439 193 0,4
Asturias 41.926 41.484 442 1,1
Canarias 101.706 98.714 2.991 3,0
Cantabria 22.874 22.674 200 0,9
Castilla y León 87.707 87.355 351 0,4
Castilla La Mancha 63.727 63.228 499 0,8
Cataluña 325.823 318.232 7.591 2,4
C. Valenciana 200.682 195.922 4.760 2,4
Extremadura 36.432 36.427 5 0,0
Galicia 107.029 105.644 1.385 1,3
Balears, Illes 51.933 49.915 2.018 4,0
La Rioja 10.885 10.807 78 0,7
C. Madrid 271.117 266.152 4.966 1,9
Murcia 54.404 53.326 1.078 2,0
Navarra 22.288 21.990 297 1,4
País Vasco 83.459 82.486 974 1,2
Ceuta 3.148 3.129 19 0,6
Melilla 3.617 3.517 100 2,8

Fuente: número de afiliados al comercio minorista a fin de mes. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

asalariados y un 0,05 por 100 (235 empresas)
son grandes empresas con 250 o más asalaria-
dos6. �

6 Recomendación de la Comisión (6-5-2003), sobre la definición
de microempresas y pequeñas y  medianas empresas. 

Microempresa: menos de 10 empleados y cuya facturación o
balance general anual no supera los 2 millones de euros. Pequeña
empresa: menos de 50 empleados y cuya facturación anual o balan-
ce general anual no supera los 10 millones de euros. Mediana
empresa: menos de 250 empleados y cuya facturación anual no exce-
de los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede
los 43 millones de euros.

Comunidad autónoma Número de ocupados



El número de locales del comercio minoris-

ta, en enero de 2016, es de 576.211 (15,8 por

100 del total de establecimientos).

Por comunidades autónomas el número de

locales de comercio minorista, a 1 de enero

de 2016, están recogidas en el Cuadro 9.

5.2.  Empresas con actividad comercial 
online. Análisis por sectores de
actividad

Nuevos hábitos de consumo

Los datos sobre acceso a Internet y comercio

electrónico, según la Encuesta INE sobre Equi-

pamiento y Uso de Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación (TIC) en los hogares en,

2016 son: el 81,9 por 100 de las viviendas con

al menos un miembro de 16 a 74 años dispo-

ne de acceso a Internet.

El porcentaje de personas que han com-

prado a través de Internet en los últimos tres

meses aumenta 2,8 puntos, alcanzando una

penetración del 34,9 por 100 de la población. �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3084 
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

10

E
n

 p
o

rt
ad

a

Unidad de Apoyo de la Dirección General de Comercio Interior

CUADRO 6

PARO REGISTRADO EN EL COMERCIO MINORISTA (2016 Y 2015)

Nº parados 2016 Nº parados 2015 Variación interanual (nº) Variación interanual
(porcentaje)

Enero 377.790 406.164 -28.374 -7,0 

Febrero 381.148 411.425 -30.277 -7,4 

Marzo 374.933 405.882 -30.949 -7,6 

Abril 368.879 396.446 -27.567 -7,0 

Mayo 358.704 384.530 -25.826 -6,7 

Junio 340.995 367.910 -26.915 -7,3 

Julio 329.278 355.771 -26.493 -7,4 

Agosto 329.854 356.985 -27.131 -7,6 

Septiembre 342.513 369.564 -27.051 -7,3 

Octubre 348.115 377.362 -29.247 -7.8 

Noviembre 345.987 374.785 -28.798 -7,7 

Diciembre 332.227 361.000 -28.773 -8,0 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

CUADRO 7

EMPRESAS ACTIVAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
(2016)

Nacional 462.450

Andalucía 90.226
Aragón 11.909
Asturias, Principado de 9.725
Balears, Illes 10.627
Canarias 20.258
Cantabria 5.462
Castilla y León 25.263
Castilla - La Mancha 21.500
Cataluña 72.878
Comunitat Valenciana 50.597
Extremadura 12.361
Galicia 29.795
Madrid, Comunidad de 53.423
Murcia, Región de 14.611
Navarra, Com. Foral de 6.480
País Vasco 21.545
Rioja, La 3.261
Ceuta 986
Melilla 1.543

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

CUADRO 8

EMPRESAS ACTIVAS DEL COMERCIO 
MINORISTA – ASALARIADOS (2016)

Total 462.450

Sin asalariados 238.584

De 1 a 9 216.855

De 10 a 49 6.038

De 50 a 249 738

> 250 235

Fuente: Directorio Central de Empresas del INE.



Una de cada tres personas de 16 a 74 años

de edad ha comprado a través de Internet en

los tres últimos meses.

Más de 17 millones de personas (el 50,1

por 100 de la población) han realizado opera-

ciones de comercio electrónico alguna vez en

su vida.

Los productos/servicios más comprados son

alojamiento de vacaciones (por el 55,1 por 100

de las personas que han comprado a través de

internet en el último año), material deportivo, ropa

(52,4 por 100), otros servicios para viajes (49,0

por 100) y entradas para espectáculos (46,9 por

100).

Respecto a 2015, los usuarios de comercio

electrónico han comprado más veces por

Internet, pero se han gastado menos en los

tres últimos meses. 

El número medio de compras se sitúa en tor-

no a 4,3 compras (0,3 puntos más que en 2015)

y el gasto medio estimado es de unos 270 euros

en esos tres meses (10 euros menos que el

año anterior). Por lo tanto, el gasto promedio

de cada compra se aproxima a los 63 euros

(siete menos que en 2015).

Qué se compra (volumen de negocio y 
transacciones) 

Según el último informe ONTSI7 los secto-
res que siguen liderando el negocio online son
los relacionados con el turismo (billetes de
transporte y reservas de alojamiento), junto
con la ropa, complementos y artículos depor-
tivos y las entradas a espectáculos.

Según los últimos datos de la Encuesta
sobre el uso de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) y del comercio

electrónico en las empresas (año 2015) el
20,1 por 100 de las empresas con 10 o más
empleados realizaron ventas mediante co-
mercio electrónico en el año 2015. El volumen
de negocio generado por estas ventas alcan-
zó los 218.218 millones de euros, con un
aumento del 10,1 por 100 respecto a 2014.
Las ventas a través de comercio electrónico
representaron el 15,7 por 100 del total de ven-
tas efectuadas por las empresas de 10 o más
empleados, frente al 14,4 por 100 del año an-
terior. El comercio al por mayor y al por menor
y reparación de vehículos a motor y motocicle-
tas se encuentran entre las ramas de actividad
con mayor porcentaje de empresas que rea-
lizaron ventas a través del comercio electróni-
co (27,3 por 100).

Según los últimos datos de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC)8 el comercio electrónico supera en �
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CUADRO 9

LOCALES ACTIVOS
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (2016)

Nacional 576.211

Andalucía 109.712
Aragón 15.419
Asturias, Principado de 12.486
Balears, Illes 13.932
Canarias 27.348
Cantabria 6.794
Castilla y León 31.384
Castilla - La Mancha 25.610
Cataluña 93.096
Comunitat Valenciana 62.999
Extremadura 14.696
Galicia 37.233
Madrid, Comunidad de 66.950
Murcia, Región de 17.646
Navarra, Com. Foral de 7.917
País Vasco 26.074
Rioja, La 4.079
Ceuta 1.174
Melilla 1.662

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

7 Estudio sobre comercio electrónico B2C 2015, edición 2016, del
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital.

8 Datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) en su informe sobre comercio electrónico 2º
trimestre de 2016.



Pago 

Según el último informe ONTSI, la tarjeta de
crédito/débito sigue siendo la forma de pago
preferida a la hora de hacer la compra (67,2
por 100), mientras Paypal se consolida como
segunda opción de preferencia (22,9 por 100).
El pago contra reembolso cada vez es más
minoritario (11,2 por 100) y el pago a través del
móvil no termina de despegar (0,5 por 100).

Perfil del comprador

El perfil del comprador online sigue siendo,
como en años anteriores, similar al del perfil tra-
dicional de internauta: más intensivo entre los
hombres, los grupos de edad de 25 a 49 años,
con estudios secundarios o universitarios, de
nivel socioeconómico medio y medio alto, y re-
sidentes en hábitats urbanos (más de 100.000
habitantes). El perfil del nuevo comprador en
2015 es el de mujeres con edades entre 35 y
49 años y, en menor medida, de 15 a 24 �
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España los 5.900 millones de euros en el
segundo trimestre de 2016, un 20,3 por 100
más que el año anterior. Los sectores de acti-
vidad con mayores ingresos fueron las agen-
cias de viajes y los operadores turísticos, con
el 15,6 por 100 de la facturación total; el trans-
porte aéreo, con el 13,5 por 100 y las prendas
de vestir, en tercer lugar, con el 5,6 por 100.

En el comercio minorista, los sectores de ac-
tividad por volumen de negocio en el segundo
trimestre de 2016 fueron los que se reflejan en
el Cuadro 10.

Si nos fijamos en el número de transacciones,
en el segundo trimestre de 2016 se registraron
más de 92 millones de operaciones, un 33,4 por
100 más. El marketing directo y los discos,
libros, periódicos y papelería lideraron el ranking
por compraventas (10,6 por 100 y 6,4 por 100
respectivamente).

En el comercio minorista, los sectores de ac-
tividad por número de transacciones en el se-
gundo trimestre de 2016 se recogen en el
Cuadro 11.

CUADRO 10

SECTORES DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA POR VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL 2ºT 2016

Sector de actividad Rama de actividad (CNAE) Volumen de negocio

Prendas de vestir 47.71 331.506.746
Marketing directo 47.99 304.542.195
Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación 47.11 130.702.009
Electrodomésticos, imagen y sonido 47.42 162.179.666
Discos, libros, periódicos y papelería 47.61+47.63 85.710.722
Calzados y artículos de cuero 47.72 61.944.071
Perfumería, cosméticos y artículos de tocador 47.75 60.592.460
Juguetes y artículos de deporte 47.65 59.612.303
Grandes almacenes 47.19 50.969.969
Artículos de regalo 47.78 49.361.677
Semillas, flores, plantas y animales de compañía 47.76 40.625.324
Muebles, iluminación y hogar 47.59 25.702.658
Otro comercio especializado en alimentación 47.29 12.292.182
Bienes de segunda mano 47.79 8.106.794
Ventas genéricas por Internet 47.91 4.277.960
Carburantes para automoción 47.30 3.232.621
Bebidas 47.25 2.833.722
Productos de tabaco 47.26 595.261
Panadería, confitería y pastelería 47.24 287.698
Artículos médicos y ortopédicos 47.74 119.032

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (datos del 2º trimestre de 2016).



años. Residentes en poblaciones grandes
(más de 100 mil habitantes), de clase social
media y sin niños.

En el comportamiento de los compradores
online se observan tendencias que apuntan
hacia cambios de hábitos.

El hogar sigue siendo, sin duda, el lugar pre-
ferido para realizar las compras (92,2 por 100).

Se mantiene la irregularidad en la frecuen-
cia. Seis de cada diez compradores declara
no tener una frecuencia fija para este tipo de
operaciones.

La búsqueda online incrementa significati-
vamente su presencia como el principal méto-
do de búsqueda de información y de compa-
ración de precios (un 74,1 por 100 de los com-
pradores online recurren a este medio). En
esa búsqueda, debe destacarse, además, el
crecimiento del uso de dispositivos móviles,
aunque todavía sigue siendo minoritario fren-
te al ordenador convencional.

Los sitios web que venden exclusiva o prin-
cipalmente por Internet se consolidan como

primer canal de compra (62,7 por 100) segui-
dos de las web de fabricante (42,9 por 100).
Las tiendas con establecimiento físico y venta
online experimentan un empuje importante
respecto a 2014.

6.  El turismo como motor del comercio9

El turismo ha sido uno de los motores de la

recuperación de la economía española. Ya en

el año 2015 asistimos a un nuevo récord en la

llegada de turistas extranjeros. Se alcanzó la

cifra de 68,1 millones de turistas internaciona-

les, un 4,9 por 100 más que en el año anterior. 

En el año 2016 el número de turistas

aumenta un 10,3 por 100, alcanzando los 75,6

millones de turistas internacionales.

En este periodo, las comunidades autóno-

mas que más turistas han recibido son: Cata-

luña (con 17.988.830); Illes Balears (con �
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CUADRO 11

SECTORES DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA POR Nº DE TRANSACCIONES EN EL 2ºT 2016

Sector de actividad Rama de actividad (CNAE) Número de transacciones

Marketing directo 47.99 9.841.507
Discos, libros, periódicos y papelería 47.61+47.63 5.916.632
Prendas de vestir 47.71 5.077.260
Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación 47.11 1.834.462
Juguetes y artículos de deporte 47.65 904.361
Electrodomésticos, imagen y sonido 47.42 884.392
Artículos de regalo 47.78 833.985
Calzado y artículos de cuero 47.72 769.180
Perfumería, cosméticos y artículos de tocador 47.75 652.783
Semillas, flores, plantas y animales de compañía 47.76 599.719
Grandes almacenes 47.19 438.595
Ventas genéricas por Internet 47.91 205.400
Bienes de segunda mano 47.79 205.030
Muebles, iluminación y hogar 47.59 176.275
Otro comercio especializado en alimentación 47.29 116.958
Bebidas 47.25 63.425
Carburantes para automoción 47.30 29.622
Panadería, confitería y pastelería 47.24 7.606
Productos de tabaco 47.26 3.266
Artículos médicos y ortopédicos 47.74 626

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (datos del 2º trimestre de 2016).

9 Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)
y Encuesta de gasto turístico (Egatur) del INE.



mismo periodo del año anterior, lo que supone
77.625 millones de euros. En el año 2016, las
comunidades autónomas que concentran mayor
gasto acumulado son: Cataluña (con 17.328
millones de euros), Canarias (con 15.360), Illes
Balears (con 13.006) y Andalucía (con 11.384).

Conforme a los datos provisionales que
publica el INE en la Encuesta de Ocupación
Hotelera y el dato provisional del número de
pasajeros de cruceros, según estadística de
Puertos del Estado, los municipios en los que
se ubican zonas de gran afluencia turística
(ZGAT) declaradas conforme al art. 5.5 de la
Ley 1/2004, de Horarios Comerciales han
sido reflejados en el Cuadro 12. �
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13.011.876); Canarias (con 13.297.883); An-

dalucía (con 10.641.469); y Comunitat Valen-

ciana (7.828.996).

6.1.  El turismo de compras. Análisis del
gasto turístico

Además del significativo número de turistas
extranjeros, el gasto turístico ha aumentado
correlativamente. Si en el año 2015 los turistas
internacionales realizaron un gasto turístico de
67.385 millones de euros, con un incremento
interanual del 6,8 por 100, en el año 2016 el
gasto total aumenta un 9,0 por 100 respecto al

CUADRO 12

MUNICIPIOS DECLARADOS ZGAT DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5.5 DE LA LEY 
DE HORARIOS COMERCIALES 

Habitantes a 01/01/2016
Pernoctaciones 

de todo el año 2016 
(dato provisional)

Pasajeros de cruceros 
de todo el año 2016

(dato provisional)

Madrid 3.165.541 18.010.021 –
Barcelona 1.608.746 19.547.867 2.687.365
Valencia 790.201 3.864.404 403.264
Sevilla 690.566 4.976.022 21.010
Zaragoza 661.108 1.742.437 –
Málaga 569.009 2.378.148 444.176
Palma de Mallorca 402.949 8.281.992 1.808.026
Palmas de Gran Canaria (Las) 378.998 1.250.681 1.105.093
Bilbao 345.122 1.627.807 86.598
Alicante/Alacant 330.525 1.750.537 89.000
Córdoba 326.609 1.589.541 –
Granada 234.758 3.289.521 –
Cartagena 214.759 1.129.581 187.813
Sta. Cruz de Tenerife 203.585 540.622 884.179
Gijón 273.422 826.867 32.724
A Coruña 243.978 904.036 126.735
Oviedo 220.567 933.322 –
Jerez de la Frontera 212.830 638.993 –
Almería 194.515 719.870 28.692
Donostia/San Sebastián 186.064 1.276.739 –
Santander 172.656 808.943 4.801
Salamanca 144.949 1.074.876 –
Marbella 140.744 2.782.881 –
León 126.192 731.865 –
Valladolid 301.876 700.987 –
Burgos 176.008 722.438 –
Vigo 292.817 719.175 169.093
Cádiz 118.919 544.221 385.067
Total 12.728.613 83.364.394 8.463.636

Fuente: INE, Padrón Municipal 2016, INE, Encuesta de Ocupación Hotelera 2016 y Ministerio de Fomento, Puertos del
Estado 2016.



En la actualidad, en toda España están
declaradas 696 zonas de gran afluencia turís-
tica en un total de 549 municipios 10.

A la vista de los umbrales previstos, para de-

clarar zonas de gran afluencia turística, según el

art. 5.5 la Ley 1/2004 de horarios comerciales11:

1.  Las ciudades que se encuentran dentro

del umbral señalado en la Ley de horarios

comerciales aglutinan 12.728.613 habitantes,

conforme a las cifras oficiales del INE en el

Padrón Municipal 2016, un 27,3 por 100 del

total de la población española.

2.  Las pernoctaciones en 2016, conforme

de Encuesta de Ocupación Hotelera del INE

2016, en estas ciudades alcanzó la cifra de

83.364.394, lo que supone un 25,3 por 100

del total de pernoctaciones en España.

3.  El número de pasajeros de cruceros,

conforme a los datos de Puertos del Estado

en 2016, supone 8.463.636 de pasajeros, lo

que representa el 99,0 por 100 del total de

cruceristas en España.

De los indicadores que miden el impacto

turístico de las referidas ciudades, en pernoc-

taciones y en pasajeros de cruceros se obtie-

nen los datos del Cuadro 13.

6.2.  Gasto turístico a través de tarjetas de
pago extranjeras utilizadas en
operaciones realizadas en España

El gasto turístico también se puede medir a

través de las operaciones de compra y retirada

de efectivo realizadas en España con tarjetas

extranjeras en terminales y cajeros adheridos a

los sistemas de medios de pago (Sistema 4B,

S.A, Sistema Euro 6000 y ServiRed Sociedad

Española de Medios de Pago SA)12.

En 2015 se han producido en España más

de 286,9 millones de operaciones con tarjetas

extranjeras, por un importe de 27.281,3 millo-

nes de euros. Tan solo, en compras con tarje-

tas extranjeras (excluyendo la disposición de

efectivo en los cajeros) estas transacciones

comerciales se cifran en 244 millones de ope-

raciones, por un importe de 20.243,6 millones

de euros.

En los nueve primeros meses de 2016 se

han producido en España más de 255 millo-

nes de operaciones con tarjetas extranjeras,

por un importe de 22.987,7 millones de

euros13.

El peso de las compras dentro de las opera-

ciones realizadas se mantiene como en 2015. En

los nueve primeros meses del año las compras

suponen el 86,3 por 100 de las operaciones,

frente al 13,7 por 100 de disposición de efectivo.

De enero a septiembre de 2016, tan solo en

compras se han producido más de 220 millo-

nes de operaciones, por un importe de

17.321.441.927.

Las CCAA donde mayor gasto se ha reali-

zado en el periodo enero-septiembre de 2016

han sido Cataluña (7.377.5 millones de euros),

Illes Balears (3.419,3 millones de euros), Anda-

lucía (3.183,6 millones de euros), Comunidad

de Madrid (2.588,8 millones de euros) y Comu-

nitat Valenciana (2.488,0 millones de euros).

En cuanto a la distribución del gasto por
modalidades, la información recibida de las

pasarelas de pago no permite desglosar por �
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10 Fuente: DGCI. Dato actualizado a 10 de noviembre de 2016 con
información aportada por las CCAA.

11 El art. 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios co-
meciales, modificado por Real Decreto Ley 20/2012 y por la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, señala lo siguiente:

En todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que
hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediata-
mente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros
turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de
400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia
turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para la
obtención de estos datos estadísticos se considerarán fuentes las publi-
caciones del Instituto Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.

12 Datos facilitados a la DG Comercio Interior por el Sistema 4B,
Sistema Euro 6000 y ServiRed.

13 Último dato disponible a fecha de cierre de esta publicación.
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CUADRO 13

PASAJEROS DE CRUCEROS QUE SE REGISTRAN EN MUNICIPIOS ZGAT, HASTA DICIEMBRE DE 2016,
SEGÚN LA ESTADÍSTICA MENSUAL DE PASAJEROS DE CRUCEROS DE PUERTOS DEL ESTADO

Autoridad Portuaria 2015 2016 Variación 2016/2015 
(porcentaje)

A Coruña 140.451 126.735 -11,26
Alicante 82.316 89.000 8,12
Almería 17.304 28.692 65,81
Bahía de Cádiz1 411.455 385.067 -6,41
Balears, Illes 1.958.848 1.808.026 -7,70
Barcelona 2.540.302 2.687.365 5,79
Bilbao 70.542 86.598 22,76
Cartagena 150.795 187.813 24,55
Gijón 16.140 32.724 102,75
Las Palmas 1.252.052 1.105.093 -11,74
Málaga 418.503 444.176 6,13
Santa Cruz de Tenerife 933.417 884.179 -5,28
Santander 8.614 4.801 -44,27
Sevilla 17.730 21.010 18,50
Valencia 371.374 403.264 8,59
Vigo 204.979 169.093 -17,51
1 Dato de cruceristas de Bahía de Cádiz agrupa a cinco puertos: Muelle de Cádiz, Muelle de Cabezuela-Puerto Real, Muelle de la Zona

Franca (Cádiz) y Muelle de El Puerto de Santa María.
Fuente: Datos provisionales que publica Puertos del Estado del número de pasajeros en régimen de crucero turístico en
los puertos estatales, según Autoridad Portuaria. 

CUADRO 14

PERNOCTACIONES QUE SE REGISTRAN EN MUNICIPIOS ZGAT, HASTA DICIEMBRE DE 2016,
SEGÚN LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (EOH)

2015 2016 Variación 2016/2015
(porcentaje)

Madrid 17.818.431 18.010.021 1,1
Barcelona 18.537.357 19.547.867 5,5
Valencia 3.582.031 3.864.404 7,9
Sevilla 4.618.027 4.976.022 7,8
Zaragoza 1.532.893 1.742.437 13,7
Málaga 2.246.494 2.378.148 5,9
Palma de Mallorca 7.879.826 8.281.992 5,1
Palmas de G. Canaria (Las) 1.150.653 1.250.681 8,7
Bilbao 1.578.443 1.627.807 3,1
Alicante/Alacant 1.591.118 1.750.537 10,0
Córdoba 1.537.267 1.589.541 3,4
Granada 3.146.870 3.289.521 4,5
Cartagena 1.021.177 1.129.581 10,6
Sta. Cruz de Tenerife 523.008 540.622 3,4
Gijón 846.338 826.867 -2,3
A Coruña 840.483 904.036 7,6
Oviedo 877.373 933.322 6,4
Jerez de la Frontera 619.432 638.993 3,2
Almería 678.362 719.870 6,1
Donostia/San Sebastián 1.181.817 1.276.739 8,0
Santander 745.094 808.943 8,6
Salamanca 1.062.326 1.074.876 1,2
Marbella 2.856.336 2.782.881 -2,6
León 714.576 731.865 2,4
Valladolid 659.155 700.987 6,3
Burgos 659.465 722.438 9,5
Vigo 604.169 719.175 19,0
Cádiz 541.428 544.221 0,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Datos provisionales a diciembre 2016. 



categoría de pago, por lo que este se va a 
inferir del desglose por conceptos proporcionado
por Egatur, obteniendo la distribución del gasto
realizado con tarjetas extranjeras en el Cuadro 16.

6.3. Operaciones de compras en
terminales de punto de venta con
tarjetas realizadas en España14

En el tercer trimestre de 2016 se registra-

ron 789.937 operaciones de compras en

terminales de punto de venta (13,81 por 100
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respecto al mismo periodo del 2015), por im-
porte de más de 32,7 millones de euros, lo que
supone un 11,16 por 100 respecto al mismo
periodo de 2015.

2015 se cerró con un total de 2,6 millones de
operaciones de compra en TPV (7,24 por 100
más que en 2014), por un importe global de
112.330,26 millones de euros, lo que supone un
incremento, del 6,12 por 100 respecto al 2014.

El número de tarjetas en circulación con el
que cerró 2015 fue de 69,92 millones, un 3,34
por 100 más que el año anterior.

En el tercer trimestre de 2016, el número
de tarjetas agregado (de débito y crédito) ha
sido de 71,93 millones, un 5,38 por 100 más
que en el mismo periodo del año anterior. �

14 Información estadística de Banco de España a partir de la infor-
mación suministrada por las redes españolas de tarjetas. Dato
estadístico del tercer trimestre 2016.

CUADRO 15

IMPORTE TOTAL ACUMULADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA ENERO-SEPTIEMBRE 2016

Comunidad autónoma Importe en euros % Variación interanual Porcentaje

Cataluña 7.343.757.123,0 5,4 32 
Balears, Illes 3.408.307.149,6 14,6 15 
Andalucía 3.097.453.907,3 10,1 13 
C. de Madrid 2.451.805.622,3 -0,3 11 
C. Valenciana 2.395.073.717,2 12,7 10 
Canarias 2.170.190.448,0 10,8 9 
País Vasco 579.191.150,3 27,4 3 
Galicia 305.127.578,0 9,7 1 
Castilla y León 286.547.806,6 6,8 1 
Murcia 254.533.949,0 9,0 1 
Total 22.987.715.443,6 8,7 100 

Fuente: Turespaña a partir de los datos facilitados por Sistema 4B SA, Sistema Euro 6000 y Servired.

CUADRO 16

DISTRIBUCIÓN POR TIPOLOGÍA DEL GASTO

Concepto del gasto % sobre gasto en destino
(Egatur)*

Importe pagos tarjetas
(euros)

Importe reintegros tarjetas
(euros)

Alojamiento 14,4 2.494.918.972,4 816.149.911,7
Transporte 12,9 2.237.708,479,4 732.009.976,3
Alquiler de coches 2,5 441.343.251,7 144.374.330,3
Compra de comestibles 10,1 1.756.969.095,7 574.748.193,5
Restaurantes 22,8 3.946.632.888,0 1.291.041.560,3
Actividades 15,2 2.632.637.114,3 861.200.933,6
Compras 14,3 2.476.872.204,4 810.246.366,0
Otros gastos 7,7 1.334.359.921,3 436.502.244,7
Total 100,0 17.321.441.927,2 5.666.273.516,4

* Los datos de Egatur se refieren al periodo enero-septiembre 2016.
Fuente: Turespaña.





1.  A la búsqueda de un acuerdo
comercial en materia de propiedad
intelectual

En abril de 1994, en la ciudad de Marrakech,

los representantes ministeriales de 123 paí-

ses firmaron el Acta Final de la Ronda de

Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio), que se ha-

bía lanzado en 1986. Igualmente, firmaron un

Acuerdo por el que se establecía la Organi-

zación Mundial de Comercio (OMC). Los años

siguientes contemplarían los necesarios pro-

cedimientos de ratificación de numerosos paí-

ses, de manera que la OMC empezaría a fun-

cionar en 1995. Hoy, a los países iniciales se

han añadido otros que elevan a 164 el núme-

ro total de miembros, entre los que se en-

cuentran no solo las potencias comerciales
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de este mundo sino también otros países cali-

ficados de «países en desarrollo».

Veinte años más tarde se ha llegado a una

fecha significativa que permite, sin olvidar el

pasado, la realización de valoraciones muy di-

versas sobre los resultados efectivos de la fir-

ma de los Acuerdos de 1994 y la evolución de

los mismos, así como de la institución creada

que constituye una de las grandes organiza-

ciones del sistema de economía mundial.

Recordaremos, en este trabajo de forma limi-

tada, el Acta Final y su evolución, desde los

estudios anteriores a 1986 hasta la actuali-

dad. Nos parece necesario resaltar los ante-

cedentes para entender mejor la indicada evo-

lución.

Hemos de recordar que el Acta de Marrakech

recoge tres anexos principales relativos a comer-

cio de mercancías, definido como Anexo 1A,

que, a su vez, incorpora doce acuerdos sobre

materias específicas de ese comercio, el 1B

relacionado con el comercio de servicios y �

El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) forma parte destacada impor-

tante de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Conocerlo es una tarea especialmente

necesaria. En este trabajo se estudian, en tres bloques, aspectos relativos a su nacimiento, su

descripción y su evolución. Pretende ofrecer una primera visión de las cuestiones planteadas

aportando los principales conceptos a analizar.

Palabras clave: acuerdos comerciales, derechos de propiedad intelectual.

Clasificación JEL: F13,O34.



finalmente el 1C que es el relativo a aspectos

de los derechos de propiedad intelectual rela-

cionados con el comercio (nos referiremos al

mismo con sus siglas en español ADPIC o en

inglés TRIPS. A ello hay que añadir –y convie-

ne hacerlo por su implicación en el tema que

examinamos– un «entendimiento» relativo a

las normas y procedimientos por los que se ri-

ge la solución de diferencias, un mecanismo

de examen de las políticas comerciales y al-

gunos acuerdos plurilaterales que, a diferen-

cia de todos los anteriores, no son aplicados por

todos los miembros de la OMC, sino solo por los

que lo ratifican.
Por adelantado, queremos expresar que en

los anexos hemos recogido los títulos de las
materias a que se refiere el ADPIC. También,
y especialmente por razones académicas y
profesionales, hemos de indicar que en la bi-
bliografía hemos preferido limitar el número
de obras citadas a una veintena, teniendo en
cuenta que algunas de ellas recogen trabajos
de autores muy notables en este campo o me-
jor dicho la pluralidad de temas que se reco-
gen en la enumeración de los conceptos que
han completado buen número de discusiones.

Hemos pretendido resumir en tres grandes
apartados nuestras consideraciones. El pri-
mero de ellos, de forma muy sucinta, preten-
de mostrar el camino seguido por los países
hasta llegar al Acuerdo de 1986. En el segun-
do, estudiamos las principales características
de este ADPIC para finalizar con una exposi-
ción de las principales cuestiones que se han
presentado en los decenios siguientes a 1995.

2.  Un repaso mínimo a la historia del
ADPIC

Cabe indicar que en los años de funciona-

miento del Acuerdo General de Aranceles y

Comercio (desde 1948 hasta su integración

en la OMC) no se encuentran normas especí-

ficas destinadas a la protección de los dere-

chos de propiedad intelectual, si bien debe

advertirse que algunos principios y ciertos

mecanismos (la solución de diferencias, los

procesos de toma de decisiones especialmen-

te) se han incorporado hoy a la organización;

la cual se centró básicamente en negociacio-

nes arancelarias.

Pues bien, en la Ronda de negociación, co-

nocida como la de Tokio, celebrada entre 1973

y 1979, se planteó por parte de los Estados

Unidos la necesidad de llegar a algún tipo de

acuerdo relativo al tratamiento del comercio

de mercancías falsificadas, si bien la propues-

ta no prosperó y no encontramos referencias

en los documentos que recogen los resulta-

dos de la Ronda indicada.

Los años siguientes, y especialmente el pe-

ríodo 1982-1986, contemplarían iniciativas

destinadas a ampliar los campos en los que el

GATT podía actuar. En esta época sí se en-

cuentran ya documentos relacionados con los

problemas del comercio de mercancías falsifi-

cadas. Debe señalarse que la postura inicial de

los Estados Unidos sería apoyada por un buen

número de países desarrollados. Todos esos

trabajos se tuvieron en cuenta en el lanzamien-

to de una nueva Ronda de negociaciones.

Las discusiones sobre las materias que de-

bían incluirse en el proceso de negociación

pondrían de relieve la insistencia de los

Estados Unidos por incluir materias hasta en-

tonces no abordadas explícitamente en el

GATT, destacando así la petición de que se

tratase el comercio de servicios y, ya en nuestro

campo, la cuestión de los derechos de propie-

dad intelectual y su impacto en las relaciones

comerciales. Esta posición no es compartida

por varios países en desarrollo, encabezados �
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por India y Brasil, que consideraban que el

GATT no constituía el marco adecuado para ne-

gociar el tema, puesto que ya existían para ello

organizaciones como la de Propiedad Intelec-

tual dentro de Naciones Unidas.

Sin entrar en el detalle del proceso nego-

ciador, sí debemos indicar que finalmente en

septiembre de 1986 se llegaría a un acuerdo

sobre la forma de organizar las negociaciones

y las materias que se incluirían en la

Declaración de Punta del Este. Recordemos

que, finalmente, se aceptaría la celebración

de dos procesos paralelos: uno dedicado a

materias que se referiría a comercio de mer-

cancías y otro al comercio de servicios. Pues

bien, entre las materias que se incluían en las

indicadas de comercio de mercancías encon-

tramos y es preciso resaltar lo siguiente:

– Aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio, in-

cluido el comercio de mercancías falsificadas.

Este título se concretó con el siguiente man-

dato.

– A fin de reducir las distorsiones del co-

mercio internacional y los obstáculos del mis-

mo –teniendo en cuenta la necesidad de fo-

mentar una protección eficaz y adecuada de

los derechos de propiedad intelectual y de ve-

lar para que las medidas y procedimientos des-

tinados a hacer respetar dichos derechos no se

conviertan a su vez en obstáculos al comercio

legítimo– las negociaciones tendrán por finali-

dad clarificar las disposiciones del Acuerdo

General y elaborar, según proceda, nuevas nor-

mas y disposiciones.

– Las negociaciones también tendrán por

finalidad la elaboración de un marco multilate-

ral de principio de normas y disciplina en rela-

ción con el comercio internacional de mercan-

cías falsificadas, habida cuenta de la labor ya

realizada en el GATT.

– Estas negociaciones se entenderán

complementarias, sin perjuicio de otras inicia-

tivas que puedan tomar en la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual o en cual-

quier otro foro para tratar de resolver estas

cuestiones.

Queremos destacar que, al igual que ocu-

rría en otros campos de negociación, se había

procurado hacer compatible las posiciones ya

señaladas sobre el comercio de mercancías

falsificadas, cuestión de interés especial para

países desarrollados y de países que no con-

sideraban el GATT como el marco para el tra-

tamiento de los derechos de propiedad inte-

lectual. Si bien quedaba aceptada la inclusión

del tema en las negociaciones que se iniciarían

en 1987, con un esquema de duración de cua-

tro años (que no se cumplirían). Nos parece

necesario subrayar que, en los años siguien-

tes y hasta la terminación de la Ronda

Uruguay, el tema y su tratamiento siguieron

las vicisitudes que experimentaría el proceso

de negociación.

Nos referiremos, muy brevemente, a esta

cuestión con un leve comentario a la documen-

tación generada (más de setenta documentos

de trabajo) que ocuparía la mayor extensión

de nuestras reflexiones. Ahora bien, los traba-

jos de Roig y Warsserman, incluidos en el li-

bro editado por Stewart y del funcionario de la

OMC, A. Otten, que siguió, desde la Secreta-

ría de la Institución, las cuestiones referentes

al derecho de propiedad intelectual nos permi-

ten destacar varias fases: a) hasta la celebra-

ción de la llamada «Midterm Review» en 1988;

b) el período 1989-1990; c) los borradores de

textos del período 1990-1991; d) el documen-

to final.

La primera de las fases indicadas (celebrada

en Montreal, en diciembre de 1988) se definiría

por la necesidad de aclarar los conceptos de �
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la Declaración de Punta del Este, especial-

mente en nuestro campo. En definitiva, en va-

rios temas (agricultura, servicios, derechos de

propiedad intelectual) no se había podido con-

seguir acuerdos, que sí se habían logrado en

otros. Por ello, destacamos los trabajos que

resumen las posiciones de las distintas dele-

gaciones en un documento elaborado por la

Secretaría de la OMC, que también recibiría

una importante contribución de la Organiza-

ción Mundial de la Propiedad Intelectual. 

En abril de 1989 y para continuar la nego-

ciación que, como hemos indicado, no pudo

llegar a un acuerdo en la reunión de Montreal,

se produjo una aceleración de los temas pen-

dientes, entre los que se incluía la negocia-

ción de la fórmula adoptada en Punta del

Este. Para ello, se arbitró un procedimiento de

trabajo, aprobado por los participantes, en

una reunión a nivel ministerial, en la que se in-

dicaría, como estructura para la continuación

de los trabajos, una mayor precisión de la de-

finición de la Declaración de Punta del Este.

Así, se reconocía junto a la diversidad de opi-

niones de los países respecto al marco institu-

cional, la posible aplicación de los principios

básicos del GATT y los de acuerdos sobre

propiedad intelectual de la dotación de me-

dios efectivos y apropiados para el cumpli-

mento de los derechos de propiedad intelec-

tual, entre los que se encontrarían los

procedimientos para la solución de diferen-

cias. En nuestra opinión estos elementos se

acercaban a los elementos institucionales que

se estaban negociando sobre otras materias.

Las dos siguientes etapas que pueden en-

globarse en la denominación de borradores

de textos, elaborados por un buen número de

delegaciones, tanto de países desarrollados

como de países en desarrollo, junto a unas

«tablas sinópticas», obra de la Secretaría del

GATT, asignada a los trabajos, permitirían en-

trar en negociaciones específicas. Debe indi-

carse que las propuestas no tenían valor legal,

pero preparaban el camino de la reunión de

Bruselas que, de acuerdo con el esquema de la

Declaración de Punta del Este, debía cerrar

las negociaciones. Tal reunión se celebró en

diciembre de 1990.

Debe destacarse que, por iniciativa del presi-

dente del Grupo de Negociaciones, se presen-

taría para la indicada reunión de 1990 un tex-

to ya en forma de articulado, y basado en la

gran cantidad de trabajos a que hemos hecho

referencia. Con frecuencia, este texto circula-

ría, entre las distintas delegaciones, en forma de

negociaciones informales. De esta forma, co-

mo indica Otten, el texto elaborado por el pre-

sidente del Grupo de Negociaciones y que no

obligaba a ninguna delegación, contenía lo

que puede describirse como un lenguaje co-

mún para varias partes del texto, pero no re-

solvía las diferencias respecto a la inclusión

del tema en el GATT y tampoco quedaban re-

sueltas otras cuestiones de importancia (la pro-

tección de los programas de ordenadores o

las variedades de plantas, por ejemplo).

Como es bien conocido, la reunión de

Bruselas con la que se debía finalizar la Ronda

resultó fallida. No cabe duda que la cuestión

de un acuerdo sobre agricultura –que no se

conseguiría hasta varios años después y que

todavía constituye materia de discusiones y

trabajos dentro de la OMC– influiría de forma

decisiva en este resultado.

Para terminar esta exposición, que pone de

manifiesto el complejo proceso que se había

seguido para llegar a «algo» (lógicamente en

forma de acuerdo), hemos de referirnos a la fa-

se final que se inició bajo la presidencia y la res-

ponsabilidad del director general del GATT,

señor Dunkel, que elaboraría lo que, en el �
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lenguaje de muchos participantes se conoce-

ría como «el ladrillo Dunkel» (por ser un com-

pacto volumen de más de 400 páginas). Este

documento se realizaba recogiendo los infor-

mes de los presidentes de los grupos de ne-

gociación (lo que significa que la distinción en-

tre los que estudiaban temas de comercio de

mercancías y comercio de servicios desapa-

recería) y consultas con delegaciones, desta-

cando las aportaciones de ciertos grupos de

negociación en los que ha de señalarse la fór-

mula del 10 + 10, cifras que recogían diez paí-

ses desarrollados y una cifra igual de países

en desarrollo. El documento, conocido en di-

ciembre de 1991, provocaría reacciones ne-

gativas por parte de algunos países, especial-

mente Estados Unidos, con presiones de su

industria farmacéutica y de India. 

Entre las cuestiones que quedaban pen-

dientes de negociar (y que incluimos porque

en los años siguientes al nacimiento de la

OMC se volvieron a plantear) están:  la situa-

ción de países que no proporcionaban una

protección por medio de patentes a los inven-

tos relativos a productos farmacéuticos, la ne-

cesidad de tomar en consideración los objeti-

vos de políticas públicas y el calendario de

entrada en vigor, cuestión especialmente

compleja para los países que carecen de le-

gislación respecto a los derechos de propie-

dad intelectual y que habían aceptado  acuer-

dos internacionales como el Convenio para la

protección de las obras literarias y artísticas.

Ha de recordarse que, finalmente y en es-

pecial, a consecuencia de las diferencias en-

tre Estados Unidos y la Comunidad Europea,

en materia agrícola, con prácticas condena-

das por el GATT, se llegaría a un acuerdo pa-

ra solucionarlas (Acuerdo de Blair House) que

precipitaría el final de los trabajos de la Ronda

y que, tras un breve período de negociación,

conduciría al punto de partida de nuestro tra-

bajo: el Acuerdo de Marrakech.

3.  Unas breves consideraciones sobre
el ADPIC

En el Anexo a nuestro trabajo, con objeto
de facilitar el seguimiento del tema a posibles
lectores y siguiendo el orden establecido en el
texto final del acuerdo que ahora se denomina
«Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio», hemos
recogido el  índice del APIC, lo que permite
marcar la diferencia con la definición que se
habría adoptado en la Conferencia de Punta
del Este. Igualmente, hacemos una referencia
a los principios básicos que, en definitiva, han
recogido posiciones concretas de los distintos
países presentadas en el proceso de negocia-
ción. El ADPIC se articula a lo largo de 73 tí-
tulos que lógicamente no podemos reproducir.

Pues bien, para algunos autores como
McGovern, la elaboración del ADPIC y del
Acuerdo de Servicios, son el logro más nota-
ble del Tratado de Marrakech. Como hemos
señalado, la presencia del GATT en estos do-
minios constituía una cuestión bien delicada
por la existencia de una agencia especializa-
da de las Naciones Unidas  –la OMPI– y, ade-
más, existían convenios internacionales que
habían de considerarse, si bien los mismos
presentan varios inconvenientes: a) no todos
los miembros del GATT, en 1999, habían fir-
mado y ratificado muchos de esos convenios;
b) distaban de proporcionar medios efectivos
para resolver las diferencias comerciales;
sancionar los incumplimientos y atender a las
necesidades de los países en desarrollo.

Un examen somero de la parte I, relativa a

disposiciones generales, nos lleva a la consi-

deración elemental de que el ADPIC forma �
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parte de la familia de la OMC en la medida

que incorpora los principios tradicionales de la

OMC, heredados del GATT (el trato nacional y

el de nación más  favorecida), pero hay una

matización, los miembros habrán de aplicar

las disposiciones del acuerdo en el que se es-

tablece que, como mínimo, deben cumplir los

criterios establecidos en una serie de conve-

nios internacionales (el de París de Protección

de la Propiedad Industrial y el de Berna para

la Protección de Obras Literarias y Artísticas

como más importantes), pero los miembros

podrán prever en su legislación una protec-

ción mayor que la exigida en el acuerdo. 

Para completar las obligaciones generales,

que han planteado serias dificultades a los

países en desarrollo que carecían de legisla-

ción nacional de protección de los derechos

de propiedad intelectual, ha de hacerse una

referencia al principio de transparencia que se

refería a la publicación de leyes, reglamentos,

resoluciones administrativas, decisiones juris-

diccionales y que formalmente se encuentran

en la parte V del acuerdo, pero que nos pare-

ce adecuado incorporarlas a los principios an-

tes indicados.

Los conceptos incluidos en las partes II, III

y IV del acuerdo se referían por una parte a la

existencia, alcance y ejercicio del derecho de

propiedad intelectual, cuya simple enuncia-

ción pone de manifiesto que se trata de con-

ceptos en discusión académica y profesional.

Referirse a derechos de autor, indicaciones

geográficas o patentes, lleva inmediatamente

a realizar referencias a un buen número de

obras de alcance y que han dado origen a una

amplísima bibliografía.

La parte II es recogida por la Secretaría de

la OMC bajo el título de normas de protección

sustantivas y se refiere a ciertos conceptos

que comentaremos brevemente.

1.  Respecto a derechos de autor, el acuer-
do señala que su protección se refiere a las
expresiones y no a las ideas, procedimientos,
métodos de operación o conceptos matemáti-
cos. Para ello, el ADPIC señala que los miem-
bros observarán las normas internacionales
que se encuentran en modo primordial en el
Tratado de Berna (1971) que, como anterior-
mente hemos dicho, se refiere a la protección
de obras literarias y artísticas con la excep-
ción de su artículo 6 bis relativo a derechos mo-
rales. Dentro de este concepto se incorpora la
protección de programas de ordenador y reco-
pilación de datos.

El ADPIC, en lo que hace al concepto, pro-
porciona a los autores de obras cinematográ-
ficas y programas de ordenador, como míni-
mo, el derecho de autorizar o prohibir el
arrendamiento comercial al público de los ori-
ginales o las copias de las copias amparadas
por los derechos de autor. La protección se re-
fiere también a los derechos de los artistas,
intérpretes o ejecutantes, los derechos de re-
gistro y reproducción de música, programas ra-
diofónicos y derechos en relación con películas
y emisiones de televisión. La duración de la
protección fue motivo de grandes discusiones
en la etapa de negociación del acuerdo, pero
al respecto se establece como norma un perío-
do de 50 años.

2.  Entre los conceptos incluidos figuran las
marcas de fábrica o de comercio (trademarks)
definidos en el Convenio de París, y su acta
de Estocolmo de 1967. El acuerdo especifica
lo que constituye una marca «bien conocida».
La protección se extiende al titular que goza-
rá del derecho exclusivo de impedir que ter-
ceros utilicen, sin su consentimiento, signos
idénticos o similares a los que sirvieron para
registrar la marca. Se ofrece una protección,
casi sin límite, al señalar que se puede reno-
var el registro de marca cada siete años. �
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3.  Con la denominación de indicaciones geo-

gráficas se busca la identificación de determi-

nados productos como originarios del territorio

de un miembro o de una localidad origen del

mismo. El ADPID establece que los miembros

no permitirían que se utilicen medios que en la

presentación de un producto puedan inducir a

error al público en cuanto al origen geográfico

del mismo, y designar el registro de marcas

que también puedan inducir a error. El acuer-

do también prevé la realización de negociacio-

nes destinadas a mejorar la protección de las

denominaciones geográficas.

4.  Respecto a dibujos y modelos industria-

les, el ADPIC prevé una protección para los

mismos durante 10 años cuando sean nuevos

u originales, los titulares de derechos estarán

legitimados para impedir que terceros, sin su

consentimiento, vendan, fabriquen o importen

artículos que incorporen dibujos que sean co-

pia del modelo protegido.

5.  Sin duda, el aspecto de los derechos de

propiedad intelectual al que el acuerdo dedica

una mayor atención, como había ocurrido en

el proceso negociador del mismo, es el de las

patentes. De hecho, se dedican al tema ocho

artículos, que se refieren a materias patenta-

bles que «podrán obtenerse por todas las in-

venciones, sean del producto o de procedi-

miento en todos los campos de la tecnología,

siempre que sean nuevas,… una actividad in-

ventiva y sean susceptibles de aplicación indus-

trial». Con referencia a una cuestión, que más

adelante ocupará buena parte de los trabajos

de la OMC, los miembros podrán excluir de la

patentibilidad a plantas y animales, si bien se

preveía en 1995 que se «otorgará protección

a las obtenciones de vegetales» mediante un

sistema sui generis.

La duración de la patente se establece en

20 años y cubre «la fabricación, la utilización,

la venta y la importancia del producto o el pro-

cedimiento». Se ha planteado como una cues-

tión compleja la protección de los derechos

conferidos por una patente frente a terceros

no autorizados.

6.  La protección de los esquemas de tra-

zado (topografías) a circuitos integrados (se-

miconductores) se había regulado en 1989

por el mal llamado Acuerdo de Washington. El

ADPIC fortalece las disciplinas que en el mis-

mo se habían constituido y establece una du-

ración de 10 años. El ADPID señala como prin-

cipio que «los miembros considerarán ilícitos

determinados actos si se realizan sin la auto-

rización del titular de derecho». Entre ellos fi-

gura de modo principal la importación, venta o

distribución con fines comerciales de un es-

quema protegido.

7.  El ADPID implementa el Acuerdo de París,

tantas veces señalado, para que las normas

de un miembro puedan buscar la garantía de

una protección eficaz contra la competencia

desleal. Así, señala que las personas físicas o

jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que

la información que esté legitimada, bajo su

control, se divulgue a terceros sin consenti-

miento.

La parte III del acuerdo se refiere a la ob-

servancia de los derechos de propiedad inte-

lectual estableciendo como obligación general

que los miembros del ADPID «se asegurarán

de que en su legislación nacional se establez-

can procedimientos de observancia de los de-

rechos de propiedad intelectual», que permi-

tan la adopción de medidas eficaces contra

cualquier acción infractora de los mismos, in-

cluidos en el acuerdo. En esta línea se hace

una referencia a procedimientos y recursos ci-

viles y administrativos, a procedimientos pe-

nales y, de modo especial, a medidas en fron-

tera que puedan referirse a la suspensión del �
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despacho de aduana por las autoridades

aduaneras.  
En una línea similar a la que hemos pre-

sentado, la parte IV del acuerdo se refiere a
las disposiciones de los miembros para la ad-
quisición y mantenimiento de los derechos de
propiedad intelectual, que obligaría al estable-
cimiento entre las normas reguladoras propias
de cada país al respecto de procedimientos y
trámites razonables. Cabe señalar aquí que el
examen de tales normas se lleva a cabo de
acuerdo con las características institucionales
de la OMC a las que hace referencia las par-
tes V y VII del acuerdo.

Así, en el orden institucional se establece
un Consejo ADPIC, que depende directamen-
te del Consejo General, que es el órgano de
mayor nivel operativo integrado por represen-
tantes de todos los miembros y que se reúnen
en los intervalos entre sesiones de la Confe-
rencia Ministerial, que constituye el órgano de
nivel máximo para adoptar decisiones y que
ha de reunirse por lo menos una vez cada dos
años. Hoy, en 2016, ha de señalarse que has-
ta la fecha se han celebrado diez conferen-
cias, estando prevista la undécima para 2017.
Estas conferencias llevan el nombre de la ciu-
dad en que se celebraron.

Una forma de seguir los trabajos del ADPIC
es acudir a la documentación generada sobre
este acuerdo en la serie de conferencias, co-
mo tendremos ocasión de señalar. Bajo este
órgano también pueden seguirse los trabajos
del Consejo de los ADPID que tiene un nivel
similar a los Consejos sobre acuerdos multila-
terales (mercancías y servicios).

No obstante, hay una diferencia, como puede
observarse, en los organigramas oficiales facilita-
dos por la Secretaría de la OMC. En efecto, en
estos dos acuerdos y sus órganos institucionales
encontramos acuerdos específicos, lo que no
es el caso del ADPID.

Finalmente, el ADPIC, en lo que se refiere

a la solución de diferencias, será de aplica-

ción al sistema establecido también en la

Ronda de Uruguay. Un estudio de los casos

planteados en el ámbito ADPIC pone de mani-

fiesto que, desde 1996 hasta 2013, se han

planteado 34 cuestiones.  Su estudio permite

conocer las materias que dentro del acuerdo

han dado origen al funcionamiento del siste-

ma. Podemos destacar los litigios planteados

por Estados Unidos respecto a la protección

mediante la patente de productos farmacéuti-

cos y productos químicos para la agricultura

establecidos por Pakistán e India o a las in-

dustrias relativas a los productos del tabaco

establecidos por Australia y reclamados por

Cuba, Honduras, Ucrania o República Domi-

nicana.

4.  La evolución del ADPIC

En este apartado pretendemos exponer de

forma muy breve, y hasta cierto punto provi-

sional, sin hacer referencia específica a normas,

lo que en nuestra opinión, y de acuerdo con

los trabajos de síntesis elaborados por la Secre-

taría de la OMC, serían los aspectos a conside-

rar del período de 20 años transcurridos desde

el nacimiento de la OMC y del ADPIC, que ló-

gicamente siguen los avatares de la institución

principal que se pone de manifiesto en las Con-

ferencias Ministeriales.

Hemos de destacar, así, en primer lugar, el

amplísimo número de documentos facilitados

por los miembros en cumplimiento de las obli-

gaciones de transparencia establecidas en el

acuerdo. Se estima en más de 3.000 la cifra

de las normas legales que los miembros han

ido proporcionando. En segundo término,

queremos destacar la mayor cooperación �
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con instituciones internacionales, en especial

los trabajos conjuntos con la OMPI que ha

permitido proporcionar detalles sobre la esti-

mación cuantitativa de los ingresos y pagos

que se asocian en el comercio internacional o

los derechos de propiedad intelectual. A su

vez, cabe destacar la colaboración, en mate-

ria de salud pública, con la Organización

Mundial de la Salud, y finalmente la participa-

ción del acuerdo en la creación de capacidad

comercial mediante diversas fórmulas (la ce-

lebración de simposios), la denominada espe-

cíficamente Ayuda para el Comercio destina-

da a los países en desarrollo.
Pero hemos de señalar varios temas y con-

ceptos que, en varios casos, buscan la incor-
poración del ADPIC a materias que han ido
surgiendo en el período indicado.

1.  Destaquemos así, porque el texto del
acuerdo lo indica, la cuestión de las denomi-
naciones geográficas y su protección. En este
orden ha de señalarse que, en concreto, des-
de la Conferencia de Doha (2001) se exami-
nan dos cuestiones, la creación de un registro
multilateral para los vinos y bebidas espirituo-
sas y la extensión de un nivel más elevado de
protección para productos distintos a los vi-
nos. En estos temas se ha encargado la cele-
bración de negociaciones al Consejo de los
ADPIC, reunido en su sesión extraordinaria,
como se estableció en la Conferencia. 

Hoy encontramos, en ese orden, una pro-
puesta muy detallada de la Unión Europea y
otros miembros, pero otros no lo han estima-
do. La primera fórmula obligaría a una amplia-
ción del acuerdo mediante un anexo y se refe-
riría a un examen de formalidades, reservas,
contenido, forma de registro y consecuencias
del mismo. La otra no desearía que se modifi-
case el acuerdo. 

No es extraño que, en lo que se refiere al ni-
vel más elevado de protección, se encuentren

posiciones divergentes y pese a los documen-
tos de síntesis, que han ido elaborando los
presidentes de los grupos que han abordado
la cuestión, aún no se ha hallado la fórmula de
acuerdo.

2.  Un segundo tema que se ha abordado
en el período examinado tiene su origen en el
acuerdo, en cuanto se presenta el tema de la
patentabilidad o no de las invenciones relacio-
nadas con las plantas y los animales y la pro-
tección de las obtenciones vegetales. Pero ya
en la indicada Conferencia de Doha se enco-
mienda al Consejo de los ADPIC que lleve a
cabo un examen de la relación que pudiera
existir entre el acuerdo que hemos presenta-
do y un Convenio de las Naciones Unidas so-
bre la diversidad biológica, la protección de
los conocimientos tradicionales y el folklore. 

En estos órdenes encontramos hoy una
documentación específica preparada técnica-
mente por la Secretaría de la OMC aunque,
en la media en que seguimos el tema, no pa-
rece que se haya llegado a algún tipo de reco-
mendación.

3.  Otra cuestión de actualidad innegable, y
en la que la OMC y especialmente el ADPIC
tiene un papel que jugar, son los temas relacio-
nados con el cambio climático, especialmente
el Convenio Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático celebrado en 1992 y
el reciente Acuerdo de París de 2016. 

En efecto, la búsqueda de tecnologías «ver-
des», es decir, las que aplican prácticas am-
bientalmente sanas, ha incidido en el ADPIC.
En la medida en que este acuerdo forma par-
te del sistema institucional mundial, está in-
merso en la promoción de la innovación tec-
nológica, su transferencia y difusión.

El tema se ha planteado en diversas reu-
niones del Grupo del ADPIC, a la vez que la
Secretaría de la OMC ha preparado una inte-
resante documentación sobre la pertinencia �
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de las disposiciones del ADPIC y el indicado

Convenio de Naciones Unidas. En la actuali-

dad no hemos hallado información sobre la

compatibilidad o no de los derechos de pro-

piedad intelectual con el convenio indicado,

aunque se puede conocer posiciones de algu-

nos países reflejadas en las Actas del

Consejo ADPIC, en las que las delegaciones

han puesto de relieve  contribuciones de cen-

tros científicos y de universidades de Estados

Unidos y Suiza especialmente. 

4.  Posiblemente una de las materias que

han sido objeto de mayores trabajos en el pe-

ríodo es la relativa a la labor del ADPIC en

materia de salud pública, sobre la que como

hemos resaltado hay formas de cooperación

con la OMS (Organización Mundial de la

Salud). De hecho, ya desde 2001 (Conferen-

cia de Doha) se ha tratado el tema del equili-

brio entre los avances científicos en materia

de productos farmacéuticos y la patentibilidad de

todos los productos con las medidas que, atri-

buidas a los países, puedan adoptar para de-

fender la salud pública.

El propio acuerdo, como hemos indicado

anteriormente, no concede derechos de pa-

tente sin límites. Especialmente hay que refe-

rirse a la necesidad de que el titular de una

patente divulgue las especificaciones del pro-

ducto patentado. Buen número de países en

desarrollo, en que se había desarrollado y no

tenían industria farmacéutica, se encuentran

con los problemas de precios elevados para

los productos patentados.

Se plantean, al respecto, las licencias obli-

gatorias (compulsory licences), que son los per-

misos que un país (en este caso en desarrollo)

concede para producir un producto patentado

(y que, por lo tanto, según una interpretación 

in extenso de la empresa que un país desarro-

llado obligaría a los importadores a aceptar).

En definitiva, se trataría de buscar el equili-

brio, en este caso, de un difícil equilibrio.

También se han planteado casos de impor-

taciones paralelas que se entienden como im-

portaciones de productos comercializados por

el titular de la patente en un país e importados

en otro sin la aprobación del titular de la pa-

tente.

Pues bien, en la Conferencia de Doha se

adoptaría una Declaración que se centraba en

que el Acuerdo sobre los Derechos de

Propiedad Intelectual no debían impedir que

los miembros adoptasen medidas con objeto

de proteger la salud pública. En este sentido

se subrayaría la capacidad de las partes para el

uso de licencias obligatorias y de importacio-

nes paralelas y especialmente la importación de

medicamentos genéricos más baratos. Más tar-

de se establecía un sistema de notificación

para los países que, como importadores o ex-

portadores, hagan uso de las licencias obliga-

torias.

5.  Probablemente, las materias que han

tenido más incidencia en la OMC, y por tanto

también en el ADPIC, son las relacionadas

con la transferencia de tecnología. Debe re-

cordarse que para que muchos países en de-

sarrollo aceptasen el ADPIC, buscaron aso-

ciarlo a tal transferencia y así se recoge en el

resumen de principios que hemos incluido en

el Anexo. Las negociaciones incluidas en el

Programa de Doha para el Desarrollo o las ac-

tividades para la creación de capacidad co-

mercial de la OMC forman parte principal de

este concepto.

El acuerdo que hemos presentado consti-

tuye un buen ejemplo de evolución del siste-

ma comercial multilateral basado en la OMC.

Su análisis puede realizarse desde muchos

puntos de vista: jurídico, de relaciones inter-

nacionales, económicos, etcétera, pero tras �
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20 años de funcionamiento, con todas sus

complejidades y problemas, ha de repetirse

la afortunada frase de «si no existiese habría

que inventarlo». Nos parece algo que no se

debe olvidar, máxime cuando se sabe que el

comercio legal (dado que en esta materia hay

mucha piratería que puede incluso estimarse

en la misma cifra que en el comercio legal)

superan los 30.000 millones de dólares anua-

les. �
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ANEXO RECORDATORIO DEL ÍNDICE DEL ADPIC 
Y SUS PRINCIPIOS

PARTE I. Disposiciones generales y principios básicos

PARTE II. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
1. Derecho de autor y derechos conexos
2. Marcas de fábricas o de comercio
3. Indicaciones geográficas
4. Dibujos y modelos industriales
5. Patentes
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las prácticas anticompetitivas de las licencias contractuales

PARTE III. Observancia de los derechos de propiedad intelectual
1. Obligaciones generales
2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
3. Medidas provisionales
4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
5. Procedimientos penales

PARTE IV. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios
relacionados

PARTE V. Prevención y solución de diferencias

PARTE VI. Disposiciones transitorias

PARTE VII. Disposiciones institucionales. Disposiciones finales

Fuente: elaboración propia.

a) Aplicabilidad de los principios GATT a los acuerdos internacionales pertinentes en materia de propiedad inte-
lectual. En especial el acuerdo señala los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así
como la provisión de medios eficaces para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio, y en especial la solución de diferencias entre Gobiernos

b) Aplicación al comercio internacional de marcas falsificadas

c) Reconocimiento que los derechos de propiedad intelectual se vean incluidos en un objetivo de política gene-
ral pública

d) Han de tener en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo

Fuente: elaboración propia.

ANEXO RELATIVO A LOS PRINCIPIOS ACORDADOS 
EN LAS NEGOCIACIONES



1.  Presentación

Este trabajo tiene como referente la III Jor-

nada conjunta llevada a cabo en la Fundación

Ramón Areces con el Fondo Monetario Interna-

cional que, bajo el título Perspectivas y desa-

fíos de política económica para Amé rica Latina

(19-10-2016)2, tuve la gran satisfacción de coor-

dinar junto con Nicolás Magud3.
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AMÉRICA LATINA
Un nuevo modelo económico de crecimiento

Ramón Casilda Béjar*

* Profesor del Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (Madrid). Profesor del
Instituto de Estudios Bursátiles. 

Versión de noviembre de 2016.
1 Me refiero a las commodities en un sentido amplio: productos

cuyos precios se fijan internacionalmente y que no requieren, por lo
general, tecnologías avanzadas para su fabricación y procesamien-
to. En América Latina, la demanda  se concentra en productos ali-
mentarios como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarbu-
ros (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño,
bauxita y zinc, entre otros).

2 Para mayor detalle sobre la Jornada puede consultarse:
www. fundacionareces.es

3 Nicolás Magud es economista principal en la División de Estu-
dios Regionales, Departamento del Hemisferio Occidental. Fondo
Monetario Internacional.

Se contó con la participación de destaca-
dos académicos, expertos del sector privado,
del sector público y del equipo de economis-
tas del FMI, pertenecientes al Hemisferio Occi-
dental encabezado por su director, Alejandro
Werner. El objetivo que nos reunía no era otro
que analizar y valorar la coyuntura de América
Latina, así como las opciones de política eco-
nómica presentes y futuras (antes de las elec-
ciones de EEUU). 

La calidad de los ponentes, de los comen-
taristas y de los asistentes, configuró un deba-
te plural que enriqueció notablemente la
Jornada. Todo este ambiente motivador me
ofreció una nueva y excelente oportunidad pa-
ra continuar reflexionando sobre este tema,
que ya lo venía haciendo en diferentes publi-
caciones, como por ejemplo, los trabajos edi-
tados en este mismo boletín: El nuevo enfo-
que integrador del desarrollo económico �

Este trabajo propone la necesidad de que América Latina incorpore un nuevo modelo eco-

nómico de crecimiento. Nuevo modelo más allá de las fluctuaciones de las commodities1 y,

más aún, dado el nuevo contexto del entorno internacional reforzado por la política económi-

ca y comercial proteccionista que aplica el presidente Donald J. Trump, la cual afecta singu-

larmente a México. Nuevo modelo que confirmará que la racionalidad económica para nada es

estática, todo lo contrario, es ante todo dinámica, portadora de los cambios estructurales reque-

ridos por el nuevo modelo económico de crecimiento que, traducido a efectos prácticos, debe

concretarse en mayor progreso y mayor bienestar para la sociedad en su totalidad.

Palabras clave: desarrollo, commodities, diversificación de exportaciones, economía digital.

Clasificación JEL: O40, O54.



latinoamericano. Desde la responsabilidad so-
cial corporativa, las finanzas y el componente
ético (BICE nº 2904, febrero de 2007) y la ac-
tualización llevada a cabo junto con Rosario
Paradinas (BICE nº 3057, noviembre de 2014),
y el más reciente: América Latina, un nuevo mo-
delo exportador (BICE nº 3070, diciembre de
2015).

En definitiva, en este nuevo trabajo, con

mayor perspectiva e información, y ahora des-

de las nuevas realidades de la política econó-

mica y comercial proteccionista del presidente

Donald J. Trump, y más aún por esto mismo,

propongo con más convencimiento la necesi-

dad de un nuevo modelo económico de creci-

miento para América Latina. 

2.  Introducción

Los acontecimientos en el mundo emer-
gente han sido difíciles de predecir desde que
comenzó la crisis financiera, originada en el
mercado norteamericano de las subprime
(agosto de 2007). Por entonces, las perspec-
tivas de las economías emergentes eran pro-
metedoras. Solo había algunos temores sobre
los efectos que podría causar una recesión
superficial en Estados Unidos. La percepción
general era que en Asia, como en América
Latina, no habría mayores problemas.

Muchos pensaron, equivocadamente, que
estas regiones se habían desacoplado de las
economías más desarrolladas, y que el creci-
miento seguiría con pocas restricciones. Las
políticas económicas en los países latinoame-
ricanos habían conseguido mejoras significati-
vas en los balances fiscales y externos con
pocas excepciones, y las reservas internacio-
nales estaban en niveles récord. 

Por lo general, los formuladores de políti-
cas se sentían cómodos, observando cómo

los precios de las commodities seguían aumen-
tando, las exportaciones crecían y el financia-
miento fluía sin dificultad, ya que el crédito era
abundante y había escasa preocupación acer-
ca de la solvencia. Los problemas de la crisis
se concentraban y afectaban solo a Estados
Unidos y a algunos otros países desarrollados
europeos.

Pero la crisis, que la llamo de geometría

variable, demuestra ser más compleja, más

desconocida y más dañina que todas las an-

teriores, dejándose sentir en todas las regio-

nes, incluyendo cómo no América Latina. Y

más preocupante es aún que la recuperación

de la economía mundial muestre una debili-

dad desconocida por su bajo crecimiento. El

Fondo Monetario Internacional (octubre de

2016) prevé que la economía mundial repunte

en 2016 hasta el 3,1 por 100 y para 2017 lo

haga un 3,4 por 100, después de haber recor-

tado esos cálculos por cinco trimestres conse-

cutivos.

El FMI en el  actualizado informe, de octu-

bre de 2016, Las Américas: perspectivas eco-

nómicas, prevé que la región toque fondo en

2016, para registrar una recuperación mode-

rada en 2017. Si bien, la menor demanda ex-

terna y la persistencia de los bajos precios de

las commodities, continuarán afectando a las

perspectivas regionales, cuyo PIB se contraerá

en 2016 el -0,6 por 100, para en 2017 crecer

un 1,6 por 100. El informe enmarca categóri-

camente lo que preocupa altamente en

América Latina y el Caribe: ¿Se prolongará el

actual frente frío?

Poner el foco sobre esta temática, en mo-

mentos tan álgidos para la región y más aho-

ra con la llegada del presidente Trump y sus

medidas económicas y comerciales proteccio-

nistas que sin duda le afectarán, y muy singu-

larmente a México, es de indudable interés, �
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especialmente para aquellos que en nuestro

país siguen puntualmente la situación de la

economía latinoamericana. 

3.  El crecimiento económico

El «crecimiento económico», término asocia-
do al concepto de «desarrollo», tiene su ori-
gen en la crisis económica de la Gran Depre-
sión. Entonces, John M. Keynes escribió su
insigne obra, Teoría General de la Ocupación
el Interés y el Dinero (1936), y lo hizo para
proporcionar un nuevo marco teórico coheren-
te dentro del cual analizar los problemas de
una moderna economía capitalista, que sufría
de un desempleo crónico y falta de capital.
Keynes sostenía que el capitalismo luchaba
para recuperarse de una desaceleración de la
inversión, porque una economía capitalista no
puede permanecer indefinidamente con un
gran desempleo y sin crecimiento. 

Desde entonces, el crecimiento pasó a ser
uno de los indicadores económicos más impor-
tantes que inevitablemente se asoció al desa-
rrollo. La afluencia de bienes y la posibilidad de
satisfacer necesidades en magnitudes crecien-
tes y diversas a largo plazo, mediante la expan-
sión de la producción, se identificó con el creci-
miento, y el aumento de la cantidad de bienes
disponibles se transformó en su último fin.

La idea de un desarrollo asociado a un cre-
cimiento permanente permite la introducción y
la difusión de sucesivas olas de innovaciones
tecnológicas, un concepto muy ligado al pen-
samiento shumpeteriano. Olas que afectan
tanto a los espacios geográficos como a los
funcionales –espacios económicos, sociales o
culturales–, pues son los mecanismos que lle-
van en sí los elementos del cambio estructu-
ral los que permiten el crecimiento del capita-
lismo.

Joseph Schumpeter solía advertir a los eco-

nomistas que no confundieran crecimiento con

desarrollo: «Hay crecimiento cuando la oferta

de bienes aumenta, mientras que el desarrollo

requiere la introducción de innovación, no es

más cantidad y si más calidad». De aquí que

no haya necesariamente una relación directa

entre crecimiento y desarrollo, ya que una eco-

nomía puede crecer sin desarrollarse, y teórica-

mente podría darse un proceso de desarrollo

sin crecimiento. 

Durante la década de 1980, los conceptos

de crecimiento y desarrollo se distanciaron. El

«desarrollo» adquirió una mayor dimensión hu-

mana, referida a la distribución del ingreso, a

la satisfacción de necesidades básicas como la

salud, la educación y la elevación del nivel de

vida en general. Mientras que «crecimiento»,

significa un aumento del tamaño de la econo-

mía por la asimilación o adquisición de bienes

y servicios. Así, cuando una economía se desa-

rrolla se encuentra mejor cualitativamente, pero

cuando una economía crece se hace mayor

cuantitativamente. El crecimiento cuantitativo

y la mejora cualitativa podrían seguir caminos

diferentes. Las Naciones Unidas admitieron que

el crecimiento económico podía producirse in-

cluso sin consecuencias sociales positivas para

una determinada sociedad.

De esta forma, se puede distinguir entre cre-

cimiento económico (fenómeno cuantitativo),

entendido como el aumento real del producto

o de la renta, y desarrollo económico (fenó-

meno cualitativo), considerado como la trans-

formación estructural que mejora los modos

de producción y el nivel de vida de una reali-

dad determinada. Más recientemente, en la

década de 1990, se introdujo una nueva con-

cepción de progreso económico definido co-

mo «desarrollo sostenible». Según el Banco

Mundial «se trata de una tasa de crecimiento �
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que se puede prolongar de forma indefinida

en el tiempo, en la medida que no degrada ni

explota el medio ambiente de forma catastró-

fica, no produce desigualdades de rentas ex-

cesivas que al final lo estrangularían y no me-

joraría el nivel de vida del conjunto de la

sociedad».

De manera que, en toda sociedad y en

cualquier momento histórico, coexisten diver-

sos juicios de valor sobre el crecimiento y el

desarrollo, muchas veces en conflicto, y como

sólo un conjunto de estos valores son los po-

líticamente dominantes, son los que definen

su ritmo y dirección. Si por razones endóge-

nas o exógenas el grupo social dominante

cambia, entonces pueden alterarse las políti-

cas, afectando tanto al ritmo del crecimiento

como a la dirección del desarrollo.

4.  Situación y perspectivas económicas

La situación económica de América Latina

muestra cómo los países se enfrentan a la ne-

cesidad de encontrar un equilibrio entre el estí-

mulo económico, por una parte, y la estabilidad

financiera, por otra, sin descuidar las demandas

sociales de una cada vez más exigente clase

media, que vive bajo la amenaza real de una

movilidad social descendente. Otra demanda es

la lucha contra la pobreza que históricamente

representa una deuda social inaplazable. Estas

tareas, en el contexto actual, no resultan nada

fáciles, y requieren tanto esfuerzo como claridad

de visión y determinación.

Muy distante se encuentra la situación ac-

tual de la región, que registra, por primera vez

desde la crisis de la deuda externa de la dé-

cada de 1980 (conocida como la década per-

dida), la primera recesión bianual en más de

tres décadas. Esto nada tiene que ver cuando
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se registraba un alto crecimiento económico,

reconocido internacionalmente. Muestra de ello

fue la inclusión de Brasil en el grupo de los

BRIC4, la denominación de Colombia y Perú

como nuevas «estrellas» de los países emer-

gentes a nivel mundial y la presentación por

«algunos» del progreso en Bolivia y Ecuador

como virtuoso. 

Más allá de estos excelentes casos particu-

lares, la región en su conjunto experimentó un

periodo de progreso extraordinario. Para enten-

der por qué este periodo ha sido tan distinto,

basta con mirar a la historia reciente. Mientras

en el periodo 1970-2004 la región creció a un

promedio de 1,01 por 100 anual (Edwards,

2007), durante la década (2004-2013) su creci-

miento fue el 4 por 100 (CEPAL, 2014)5.

Este alto nivel de crecimiento ha tenido im-

portantes consecuencias, como el potencial

de cambiar drásticamente el nivel de vida de

las personas en relativamente poco tiempo.

Por ejemplo, mientras a una tasa de creci-

miento del 1 por 100 el nivel de ingresos tar-

da 70 años en duplicarse, a una tasa del 4 por

100, esto toma solamente 18 años. Visto de

otra forma, si la región creciera a una tasa del

4 por 100 durante 70 años su ingreso no se

duplicaría, sino que se multiplicaría por más

de 15. De hecho, la diferencia entre el 4 por

100 y el 1 por 100 representa una diferencia

tan grande que el crecimiento acumulado du-

rante los últimos 10 años es mayor que el cre-

cimiento acumulado de los 35 años previos.

Pero ahora América Latina pasa por un mo-

mento decisivo, nuevamente enfrenta una dis-

minución del producto interno bruto que, �

4 El origen del acrónimo BRIC, que data de 2001, se debe al eco-
nomista  Jim OʼNeill (entonces, director del Área de  Economía
Global del grupo financiero Goldman Sachs), quien creó el nombre
para agrupar a los principales mercados emergentes: Brasil, Rusia,
India y China, aunque los países no asumieron la idea oficialmente
hasta 2008.

5 Disponible en http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_ 
CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i



como se ha indicado, registrará un disminución

del 0,6 por 100 en 2016, luego de un descen-

so del 0,5 por 100 en 2015, lo que marca la pri-

mera recesión bianual en más de tres décadas.

Para 2017, se prevé que la economía latinoa-

mericana crezca un 1,6 por 100 y continúe ex-

pandiéndose en 2018, aunque ello dependerá

en gran medida de la fortaleza de los mercados

externos y la capacidad de abordar los desafíos

macroeconómicos (FMI, octubre 2016).
Los países vienen registrando un compor-

tamiento desigual y, es más, las perspectivas
de crecimiento a corto plazo se han bifurcado.
La mitad norte (México, América Central y el
Caribe), crecerá a un ritmo razonable  del 2,5
por 100, mientras que América del Sur se con-
traerá más de un 2 por 100, como consecuen-
cia de la fuerte recesión de Brasil (-3,8 por
100) y Venezuela (-8,3 por 100). Esta rece-
sión ocurre tras una década de un prolongado
auge de precios de las commodities, genera-
doras de grandes ganancias en términos de
intercambio, que elevaron el crecimiento de
los países sudamericanos a un promedio alre-
dedor del 5,5 por 100, durante el período
2003-2011 (Banco Mundial, 2016).

Como se destacó durante la Jornada, las
principales economías de América del Sur,
acusan las importantes rebajas de los precios
de las commodities (principalmente petróleo,
gas, metales y minerales), que continúan sin
recuperarse, no esperándose cambios signifi-
cativos, y de producirse estarán determinados
por la demanda de China, aunque no es pre-
visible. Esta situación, unida a la existencia de
un sistema económico con baja productividad,
falta de dinamismo tecnológico, exportaciones
poco diversificadas y con bajo valor añadido,
quedó enmascarada durante el período del
superciclo económico (2003-2011)6, que originó

un giro hacia las actividades primarias extrac-
tivas, generalmente con escaso valor añadido.

Concluido el superciclo, quedaron al des-
cubierto las «debilidades» de la estructura
productiva, desde la competitividad a la alta
dependencia exportadora de las commodities7.
Por tales motivos, los continuos impactos se
dejan notar no solo en la caída de la produc-
ción, sino también en la inversión, el empleo y
en la disminución de los flujos de capitales.
Los crecientes déficits y, en algunos casos,
los mayores niveles de deuda y la consiguien-
te reducción del margen fiscal han limitado la
posibilidad de utilizar el gasto público como
instrumento contracíclico, obligando a adoptar
políticas monetarias más estrictas. Además,
muchos países, especialmente los exportado-
res netos, han sufrido un importante shock en
sus términos de intercambio. 

Aunque la mayoría de los países ha dejado
que su tipo de cambio se ajustara a este
shock, lo cual ha ayudado a moderar el ajuste
de la cuenta corriente, sobre todo, teniendo
en cuenta el persistente deterioro de los térmi-
nos de intercambio que se prevé continúe en
el mediano plazo (FMI, 2016). La evidencia
presentada da cuenta de que el crecimiento
observado en la región se debe principalmen-
te al súper ciclo de las commodities (produc-
tos primarios) de la última década. Dado que
este ciclo parece haber llegado a lo más alto
entre los años 2011 y 2012, durante los próxi-
mos años la situación no será tan favorable.
Aquellos países de la región que han sabido
manejar bien sus finanzas públicas y cuya es-
tructura económica sea sustentable podrán
sobrellevar bien esta coyuntura. Para los de-
más, la próxima década estará llena de gran-
des retos (Grijalva, 2014). �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3084 
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

35

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

AMÉRICA LATINA: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO DE CRECIMIENTO

6 Los ciclos tienen su auge y su caída, y actualmente estamos
presenciando su caída. El ciclo actual se remonta al año 1999, en
donde los principales índices de bienes primarios fijaron sus niveles
más bajos de 20 años.

7 Este no es el caso de México, cuyas exportaciones no se con-
centran en las commodities, sino que se encuentran diversificadas
en la exportación de manufacturas.



Según da cuenta el informe Las Américas

(FMI, octubre de 2016), la flexibilidad cambia-

ria ha reportado marcados beneficios a la re-

gión, y dada las cambiantes tendencias mun-

diales debería seguir siendo la primera línea

de defensa ante shocks adversos (este puede

ser el caso de México, ante la política protec-

cionista del presidente Trump)8, y en muchos

casos ya no es evidente la necesidad de una

posición de política monetaria contractiva, da-

do que la inflación y las expectativas inflacio-

narias están retornando a sus niveles meta.

Es más, con riesgos aún apuntando a la baja,

los países deberían aprovechar el entorno fi-

nanciero mundial favorable para recomponer

sus defensas fiscales, pero preservando los

gastos de capital y las erogaciones sociales

de importancia crítica. Pero la incertidumbre

acerca de la duración del entorno financiero

global favorable plantea riesgos para la re-

gión, mientras que las vulnerabilidades del

sector financiero y empresarial merecen un

seguimiento más cercano.

Teniendo en cuenta los repetidos resulta-

dos decepcionantes de crecimiento y las con-

siguientes revisiones a la baja de los pronós-

ticos, incluidos los correspondientes al

mediano plazo, que apuntan un crecimiento

potencial más bajo en toda la región, se nece-

sitan políticas estructurales –como cerrar las

brechas de infraestructura, mejorar los resul-

tados de educación, incentivar la participación

femenina en la fuerza laboral y mejorar el en-

torno empresarial y el Estado de derecho–

para estimular el crecimiento a medio plazo y

diversificar las economías reduciendo su de-

pendencia del ciclo de las commodities (FMI,

octubre de 2016). 
Desde una perspectiva amplia, es impor-

tante destacar que el rol de los precios de las
commodities en el crecimiento de América Lati-
na no es un descubrimiento nuevo y tampoco
es este el primer superciclo que atraviesa la
región. Edwards (2007) analiza la experiencia
histórica y concluye que en el pasado el creci-
miento de la región se ha reducido como con-
secuencia de crisis externas, típicamente rela-
cionadas con los ciclos de las commodities.
Uno de los problemas es, precisamente, que
los ciclos han tendido a acentuarse reciente-
mente. Si esta tendencia continúa, el manejo
macroeconómico del ciclo –particularmente
una política económica contracíclica– se vol-
verá aún más importante para evitar futuras
crisis (Jacks, 2013).

La predicción de que los precios de las
commodities se van a mantener en niveles re-
lativamente altos podría parecer suficiente pa-
ra mantener un crecimiento sostenido en los
próximos años. Sin embargo, Gruss (2014)
concluye que lo que favorece al crecimiento
no es el nivel de precios de los productos pri-
marios, sino su aumento. Esto se puede ob-
servar fácilmente regresando a la identidad
del PIB. Si se mantiene en un valor constante,
por más alto que sea, el PIB también se man-
tiene en un nivel dado, sin variación, es decir,
no hay crecimiento. Por esta razón, estima
que, incluso con precios estables, el crecimien-
to de la región para el periodo 2014-2019 será
1,8 puntos porcentuales más bajo que durante
el boom de las commodities. De manera �
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8 México es el gran afectado por su estrecha interconexión con
EEUU, y los expertos auguran que las barreras comerciales pueden
suponer una caída del 25 por 100 de las exportaciones mexicanas
a EEUU, lo que, a su vez, puede contraer su PIB entre el 1 y el 3
por 100. Pero la crisis comercial es un arma de doble filo, que pue-
de jugar a medio y largo plazo a favor de los mexicanos, haciendo
su economía más competitiva. Muchas fábricas del sur de EEUU
están comprobando el desplome de su rentabilidad. La causa no es
otra que la  continua depreciación del peso que ha vuelto a las in-
dustrias mexicanas mucho más competitivas. Además hay que ca-
librar la importante y creciente relación comercial con China y la su-
bida del precio del petróleo, que favorece los intereses mexicanos.
Y habrá que ver la importancia geopolítica que otorga China a
América Latina y especialmente a México, donde puede ocupar e
incluso ampliar el terreno que deje libre EEUU. Aunque se impone
el realismo: México vende a EEUU el 81 por 100 de sus exportacio-
nes y tiene un superávit comercial de 56.000 millones de dólares
(2015).



que la estabilización de los precios de las
commodities tendrá un efecto negativo en el
crecimiento de la región durante los próximos
cinco años. Y, dado que el incremento de los
precios energéticos proyectados a partir del
2020 es marginal (menor al 5 por 100 acumu-
lado), es posible esperar que el crecimiento
de la región no se recuperará en la siguiente
década. En consecuencia, parece ser que la
predicción de Edwards (2007) respecto a que
el futuro de América Latina se caracterizará
por un crecimiento modesto se concretará en
el periodo 2015-2025.

5.  Los efectos del fin del superciclo de
las commodities y los términos de
intercambio

La radiografía comercial regional no ofrece

dudas, indica que debe depender menos del

comportamiento de las commodities y hacerlo

más de una canasta exportadora diversificada,

que incorpore productos y servicios de mayor

valor añadido. Por tanto, se impone un proce-

so de reformas con el fin de diversificar la es-

tructura productiva, definiendo de esta manera

un nuevo modelo económico de crecimiento,

en un mundo cambiante, innovador y extrema-

damente competitivo, que exige reformas con

distinta intensidad, según los países.

Mejorar el desempeño de las exportaciones

es una tarea crítica y a la vez compleja, sien-

do fundamental destacar la heterogeneidad de

la región en materia de «integración comer-

cial». La prueba es que, durante los últimos

veinticinco años, ha permanecido más cerrada

que otras regiones emergentes. El comercio

intrarregional, como proporción de las exporta-

ciones, presenta menor penetración que en

Europa o Asia, pero si las comparaciones se

restringen únicamente a los países emergen-

tes y en desarrollo, entonces se obtienen ni-

veles similares. Aunque una diferencia clara

se encuentra en la composición de los flujos

comerciales, que están más orientados hacia

bienes finales que en otras regiones. Las pro-

pias desventajas estructurales regionales

complican las capacidades productivas com-

plementarias, observándose una considerable

heterogeneidad en cuanto al alcance y pene-

tración del comercio intrarregional.

La cuestión actual es que, finalizado el su-

perciclo de las commodities, se ha producido

un declive persistente de los precios a nivel

global, con particular vehemencia en los mine-

ro-energéticos. Obviamente, los ganadores

han sido los países importadores de esos pro-

ductos (especialmente China, India, Europa y

Asia) y los perdedores los países exportado-

res (Rusia, Medio Oriente y América Latina).

Colombia ha sido uno de los grandes perde-

dores (al impactar simultáneamente su com-

ponente minero-energético: carbón, oro, ferro-

níquel y petróleo), estimándose la pérdida en

unos 30.000 millones de dólares en menores

exportaciones (un 50 por 100 de su canasta,

representando 8 por 100 del PIB). 

Sobre los términos de intercambio, Credit

Suisse, en su informe (2016) How did big

2014 swings in prices for imports and exports

work out for everybody?, ha estimado que las

pérdidas (calculadas como variación en los

términos intercambio/PIB) se concentraron en

pocos países, mientras que las ganancias se

han repartido de forma amplia. También resal-

ta que el cambio en los precios de los produc-

tos minero-energéticos fue, por mucho, el do-

minante en las alteraciones de los términos de

intercambio entre países. En la región, los

más afectados han sido Colombia, México y �
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demanda. Esto obedece a que los Capex9

en los sectores exportadores de commodities

se hizo inviable ante la caída de los precios in-

ternacionales. Además, el choque afecto di-

rectamente al sector corporativo, usualmente

concentrado en pocos jugadores. Incluso, en

los casos donde existen controles al régimen

cambiario, la inversión se ha visto todavía más

castigada que el consumo privado. 

Gasto público (G). Los menores ingresos

tributarios y la necesidad de ejecutar una po-

lítica contracíclica resultante de la desacelera-

ción económica (vía subsidios o apoyos a

sectores económicos estratégicos) ha golpea-

do este componente. Sin embargo, la eviden-

cia muestra que la magnitud de afectación de-

pende directamente del régimen cambiario y

del sistema tributario del país en análisis. 

En síntesis, el mundo entero experimentó

un declive generalizado en los precios inter-

nacionales de las commodities desde 2012,

hecho que beneficia a los países importado-

res (principalmente China y Europa), que las

emplean en sus procesos productivos. Por el

contrario, los países exportadores de América

Latina se vieron muy afectados al haberse

concentrado-especializado excesivamente en

su exportación. El caso de Colombia indica

que no ha sabido aprovechar las bonanzas

minero-energéticas, ni para diversificar las ex-

portaciones, ni para generar la infraestructura re-

querida para ello; no lo hizo durante 1990-1997

y tampoco durante 2003-2013 (ANIF, 2016). �
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Brasil (exportadores minero-energéticos), si-

guiéndoles Perú, Chile (exportadores minero-

metalúrgicos) y Argentina (exportador de ali-

mentos). 

No resulta extraño que, entre los países de la

región, Colombia sea el de mayor deterioro, ya

que sus exportaciones de commodities minero-

energéticas, representaban el 76 por 100 de las

ventas totales en 2013. Esta elevada concentra-

ción explica, a su vez, los abultados déficits ex-

ternos del orden del 5 al 6,5 por 100 del PIB por

año durante el período 2014-2016. Como se ha

señalado, uno de los principales disparadores

del brusco cambio, en los términos de intercam-

bio global, ha sido la desaceleración de la eco-

nomía china, ahora creciendo al 6,5 por 100,

cuando en el período 2004-2011, alcanzó un

promedio del 10 por 100.

Precisamente, China y la Unión Europea

han sido los principales ganadores al abara-

tarse el grueso de sus insumos minero-ener-

géticos. Credit Suisse (2016) evalúa los efec-

tos del choque de precios de las commodities

sobre la «demanda doméstica» a través de

descomponer su impacto, según la ecuación:

ingreso (Y) = consumo (C) + inversión (I) +

+ gasto público (G)

Veámosla con más detalle. 

El consumo (C) de los hogares, sufrió un

deterioro en sus niveles ante el menor ingreso

de los países. Todo esto se materializó en ma-

yores tasas de inflación y de desempleo. No

obstante, gracias al gran número de agentes,

su afectación se diluyó sobre los otros facto-

res de la demanda. 

Inversión (I). Este componente resultó ser

el más sensible entre los componentes de la

9 Capital Expenditures (Capex o inversiones en bienes de capita-

les) son inversiones de capital que crean beneficios. Un Capex se

ejecuta cuando un negocio invierte en la compra de un activo fijo o

para añadir valor a un activo existente con una vida útil que se ex-

tiende más allá del año imponible. Los Capex son utilizados por una

compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales como equi-

pamientos, propiedades o edificios industriales. En contabilidad, los

Capex se incluyen en una cuenta de activos (capitalización) incre-

mentando el valor base del activo (el costo o valor de un activo ajus-

tado por motivos impositivos).



RECUADRO 1
América Latina

Ciclos de los términos de intercambio y proceso de ajuste en perspectiva

Con el fin del superciclo de las materias primas, muchos países de América Latina, especialmente

los países exportadores netos de materias primas, han sufrido un importante shock a sus términos

de intercambio. En el episodio actual, la mayoría de los países de la región han dejado que su tipo

de cambio se ajustara a este shock.

Esto, a su vez, ha ayudado a moderar el ajuste de la cuenta corriente, sobre todo, teniendo en cuen-

ta que el persistente deterioro de los términos de intercambio, que se prevé que continúe en el me-

diano plazo1. Tomando como base el análisis de Adler, Magud y Werner (FMI, 2016) este recuadro

pone en perspectiva el tamaño del shock y el proceso de ajuste externo actualmente en curso2. A

continuación se presentan las principales conclusiones.

Con respecto al tamaño del shock, las economías de mercados emergentes y en desarrollo han ex-

perimentado un importante deterioro de sus términos de intercambio, particularmente en compara-

ción con las economías avanzadas. En general, el tamaño del shock en América Latina ha sido si-

milar al del resto de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y, desde una

perspectiva histórica, la caída de los términos de intercambio ha sido particularmente severa para

ambos3.

La respuesta del tipo de cambio real en toda la muestra de economías de mercados emergentes y

en desarrollo ha sido leve –y similar a la experiencia histórica– pero estos promedios ocultan impor-

tantes diferencias entre los países con regímenes de tipo de cambio fijo o flexible. En los países de

América Latina que han adoptado regímenes de tipo de cambio flexible (Brasil, Chile, Colombia,

México y Perú), los tipos de cambio pudieron ajustarse en respuesta al shock de los términos de in-

tercambio. Esto provocó considerables depreciaciones en términos reales, lo que contrasta con las

apreciaciones reales registradas en los países con regímenes de tipo de cambio menos flexible

(Argentina –antes de 2016–, Bolivia, Ecuador, Venezuela) en ciertos casos impulsadas por la infla-

ción.

Si bien el proceso de ajuste externo aún sigue en curso, en promedio, las cuentas corrientes se han

deteriorado más durante este episodio que la mediana de episodios anteriores. Esto, sin embargo,

oculta importantes variaciones en la respuesta de los países. En particular, la flexibilidad del tipo de

cambio parece facilitar el tan necesario proceso de ajuste externo; el deterioro de la cuenta corrien-

te de los países con regímenes de tipo de cambio flexible es menor que el de los países con regí-

menes más rígidos (FMI, 2016).

1 Si bien los términos de intercambio de varios países de América Central y el Caribe han mejorado recientemente, este recuadro se
centra en los episodios acompañados por un deterioro de los términos de intercambio en los países exportadores netos de materias
primas, los cuales han dominado las tendencias regionales durante los últimos años.
2 Adler, Magud y Werner  identifican los ciclos de los términos de intercambio a mediano plazo para cada país de la muestra utilizan-
do un modelo de cambio de régimen de Markov. Los episodios identificados se separan luego en episodios de mejora o de deterio-
ro de los términos de intercambio, apilados y centrados en t=1 (el primer período durante el cual se produce una variación de los tér-
minos de intercambio). A continuación, se crean períodos de 11 años (durante los cuales las series se nutren de la media de cada
país para evitar diferencias que sesguen los resultados), a partir de los cuales se calculan las estadísticas presentadas en este re-
cuadro para cada período. Véanse más detalles en Adler, Magud y Werner (FMI, 2016).
3 Los países de América Latina que han sufrido un deterioro de los términos de intercambio durante los recientes episodios son
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Fuente: FMI. Informe REO, abril 2016. Preparado por Nicolás E. Magud, tomando como base el estudio de Adler,
Magud y Werner.
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Todas las anteriores afirmaciones pueden

interpretarse como las señales de un tiempo

histórico, que ofrecen una extraordinaria opor-

tunidad para diseñar, impulsar y poner en

marcha un nuevo modelo económico de creci-

miento para América Latina.

6.  Es posible un nuevo modelo
económico de crecimiento 

Como se ha indicado, la principal causa del
crecimiento económico de América Latina se
encuentra en el incremento de los precios de
los commodities. De acuerdo con Adler y Sosa
(2011), en el año 2010 representaron más del
60 por 100 del valor exportado, llegando a su-
perar el 90 por 100 en algunos casos, como
Venezuela, que es profundamente dependien-
te de sus exportaciones de petróleo. 

La relación entre el incremento en los pre-
cios de las commodities y el crecimiento eco-
nómico es sencilla de entender, considerando
la identidad del PIB por el lado del gasto: 

PIB=C+I+G+(X-M)= C+I+G+ (px-qm)

donde C representa el consumo privado, I la in-
versión doméstica, G el gasto corriente del Go-
bierno y (X-M) exportaciones netas (exportacio-
nes menos importaciones). En la segunda
ecuación se define (px-qm), donde p represen-
ta el precio de las exportaciones y x es la canti-
dad exportada. Las importaciones se definen
forma análoga, con q siendo el precio de las im-
portaciones y m la cantidad importada. 

En este esquema se puede reconocer lo su-

cedido durante el superciclo de las commodities.

El aumento de sus precios, para los países ex-

portadores de productos primarios, se entiende

como un aumento de las exportaciones netas.

Asumiendo que los demás componentes se

mantienen constantes, este aumento de (en),

se traduce en un crecimiento del PIB. De igual

forma, asumiendo que los demás componen-

tes se mantienen constantes, una disminución

(en), se traduce en una reducción del PIB. De

una manera más compleja, el aumento de los

precios de bienes básicos10 aumenta los ingresos

los ingresos de los Gobiernos de manera direc-

ta ya que en muchos casos son los propietarios

de los recursos naturales o indirectamente por

la parte importante que reciben de los inversio-

nistas privados vía regalías, royalties o impues-

tos, lo cual incrementa el gasto corriente o la

inversión estatal y eso tiene un efecto positivo

en el crecimiento del PIB.

Se ha descrito habitualmente la depresión

de 1929 como el momento decisivo de la tran-

sición de América Latina desde un crecimien-

to económico hacia fuera, hacia uno hacia

dentro, sustentado en el modelo conocido co-

mo Industrialización Mediante la Sustitución

de Importaciones (ISI). Los «estructuralis-

tas»11 consideraban este cambio como favora-

ble, mientras que los «liberales» pensaban

que fue entonces cuando América Latina ex-

travió el camino. Sin embargo, aunque el cre-

cimiento tradicional basado en las exportaciones

se volvió muy difícil durante la década de

1930, los vestigios de un compromiso con la

producción de bienes primarios y con el creci-

miento hacia fuera sobrevivieron en toda la re-

gión teniendo aún las exportaciones un papel

importante en la recuperación de la depresión

de 1929. 

Actualmente, puede decirse que se produce

una situación similar, la cual propicia el cambio del

modelo económico. La actual crisis, que es �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3084 
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

40

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

Ramón Casilda Béjar

10 Son aquellos que los consumidores compran de manera regular.
11 A los estructuralistas, Fernando H. Cardoso les llamó liberales

heterodoxos. Contribuyeron con reflexiones sobre el tema de las
externalidades dinámicas y los encadenamientos productivos en el
proceso de inversión, tanto en las variantes de crecimiento equili-
brado como desequilibrado. También dieron un gran empujón al es-
tudio del desarrollo económico en situaciones de desequilibrio y el
papel del financiamiento externo y de las reformas internas.



más importante que la de 1929, provoca que el

modelo prevaleciente, especializado en las ex-

portaciones de commodities, se encuentre pro-

fundamente afectado. Aunque esto no quiere

decir que sea reemplazado por otro que mire

hacia dentro, siguiendo la estela del presiden-

te Trump: «América Latina primero».
La trumponomics12 ataca con ímpetu la

globalización, el libre comercio, principalmen-
te los tratados comerciales con especial refe-
rencia  al NAFTA13, para impulsar la industria-
lización de EEUU en declive durante las
últimas décadas, desde la deslocalización ini-
ciada en los primeros años de la década de
1990.

Su idea de adoptar una política proteccio-
nista modifica la estrategia de crecimiento ha-
cia fuera  por otra de crecimiento hacia dentro,
basada en el «mercado nacional» mediante el
fomento industrial con propósitos definidos de
restringir las importaciones para permitir resur-
gir la industria norteamericana, aumentando
su capacidad productiva. EEUU adopta un
modelo de crecimiento basado en la sustitu-
ción de importaciones (SI), donde el Estado y
su política desempeñan un papel central, de
manera que se le ha rebautizado con el nom-
bre de modelo de «crecimiento liderado por el
Estado». 

Tampoco América Latina debería adoptar

el modelo conocido como «Consenso de las

Commodities», surgido durante el superciclo

económico de 2003-2011, cuando, según

Maristella Svampa14, América Latina realizó el

transito del  Consenso de Washington (CW)

(Casilda, 2005), asentado sobre la primacía finan-

ciera, al Consenso de las Commodities (CC),

basado en la exportación de commodities o

bienes primarios en gran escala. 

Como no podía ser de otra manera, el CC

resulta un proceso complejo, vigoroso y de

carácter recursivo, que debe ser leído desde

una perspectiva múltiple. Así, desde el punto

de vista económico, se traduce por un proce-

so de reprimarización de las economías lati-

noamericanas, al acentuar su reorientación

hacia actividades primario-extractivas, con es-

caso valor agregado (Svampa, 2013). 

Por su parte, la Comisión de las Naciones

Unidas para el Comercio y el Desarrollo

(UNCTAD) señala que, en el año 2011, las ma-

terias primas agrícolas, mineras y commodities,

representaron el 76 por 100 de las exportacio-

nes de Unasur15, contra sólo el 34 por 100 del

total mundial. Las manufacturas de alta tecno-

logía, en cambio, representaron el 7 y el 25

por 100, respectivamente. A su vez, el efecto

de reprimarización se ve agravado por el in-

greso de China en la región (especialmente

en países productores de commodities), que

de modo acelerado va imponiéndose como

socio desigual en lo que respecta al intercam-

bio comercial. 
Sobre este asunto, que realmente es «el

asunto», puesto que la presencia, peso e in-
fluencia de China la convierte en el segundo
socio comercial de América Latina, valga el si-
guiente comentario del primer ministro Wen �
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12 Ya tenemos la «trumponomics», en alusión a la reaganomics
y la clintonomics. De esta manera se bautizaron las políticas econó-
micas de los presidentes  Ronald Reagan (1981-1989) y Bill Clinton
(1993-2001), que las pusieron en práctica durante sus respectivos
mandatos. 

13 Trump ha lanzado esas propuestas, pero sin hacer un estudio
pormenorizado de lo que son la globalización y el libre comercio.
Estoy de acuerdo con Krugman cuando dice que los empleos que
quiere recuperar Trump, los de la siderurgia, los de la industria pe-
sada, el carbón... no van a volver, porque su traslado ha sido fruto
de la competencia y el desfase tecnológico. Sí va a favorecer a cier-
tos lobbys empresariales, pero no romperá los acuerdos de libre co-
mercio, sólo los renegociará para mejorar la posición de EEUU.

14 Socióloga y escritora, investigadora del Conicet y profesora de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

15 La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), es un orga-
nismo de ámbito internacional que entró en vigor  en marzo de 2011.
Está integrada por los doce países de América del Sur: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela. UNASUR tiene una población con-
junta con más de 400 millones de habitantes, representando el 68
por 100 de la población de América Latina.



También, es justo reconocer que el cambio

de ciclo económico mundial, como conse-

cuencia de la crisis (Casilda, 2015) ha disuel-

to los códigos del superciclo y devuelto la 

realidad a los países, que se han visto en la

necesidad de emprender amplias medidas de

ajuste que resaltan las «tareas pendientes»;

las cuales deben abordarse con decisión den-

tro del nuevo modelo económico de creci-

miento, para que la región, en su conjunto, se

enganche al nuevo ciclo productivo y compe-

titivo que impone la economía mundial. 

El nuevo modelo debe basarse en una in-

dustrialización alineada con la economía digi-

tal del siglo XXI, incentivando la inversión en

I+D para mejorar la productividad, la competi-

tividad y el comercio, sin olvidar las infraes-

tructuras y, definitivamente, mejorar la educa-

ción en sus distintos niveles como recurso

preferente. 

De no solucionarse al menos este conjunto

de tareas pendientes, dentro de lo que implica

el cambio de ciclo económico mundial,

América Latina no se subirá en el tren de la

modernidad y la competitividad del siglo XXI,

caracterizada en sus múltiples manifestacio-

nes por la innovación en toda su amplitud pro-

ductiva. Todas estas tareas pendientes y otras

presionan para que la región tenga un nuevo

modelo de económico crecimiento, en conso-

nancia a las nuevas realidades de la econo-

mía mundial. 

Si el superciclo resultó generador de venta-

jas comparativas visibles en el crecimiento

económico; también, a su vez, produjo asime-

trías y conflictos políticos, sociales y ambien-

tales. Tales asimetrías y conflictos marcaron

un ciclo de luchas y confrontaciones centra-

das en la defensa del territorio, los recursos

naturales y el medio ambiente, incluso la dis-

cusión sobre los modelos de crecimiento y �
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Jiabao (2003-2013): «China no persigue el su-
perávit comercial, sino que busca mantener un
comercio balanceado con la región, para lo
cual, aumentará la importación de productos de
mayor valor agregado». Le contestó la secreta-
ria ejecutiva de la Cepal, Alicia Barcena, «estas
asimetrías desde el creciente vínculo económi-
co y comercial de América Latina con China, sin
dudas plantean oportunidades e inquietudes,
por lo cual resulta indispensable establecer una
agenda de diálogo y cooperación entre ambas
partes para impulsar el crecimiento y el desa-
rrollo económico en América Latina».

Por todo lo cual, queda patente que Améri-
ca Latina, ante el nuevo ciclo económico mun-
dial y las alteraciones que se están producien-
do en las políticas que afectan al ritmo del
crecimiento como a la dirección del desarrollo,
claramente tiene el «desafío», como la nece-
sidad, de instaurar un «nuevo modelo econó-
mico de crecimiento». 

Pero importante, el nuevo modelo como
piedra angular debe tener un propósito ambi-
cioso en cuanto al crecimiento y la diversifica-
ción de las  economías para, de esta manera,
conseguir establecer un mayor valor agrega-
do que enriquezca su canasta exportadora,
pero también que permita una mejor distribu-
ción de la riqueza, otra de las asignaturas
pendientes en la lucha contra la pobreza.

Aunque, es justo reconocer que, durante el
superciclo económico, se consiguieron impor-
tantes logros en el descenso de la pobreza, la
formación de amplias clases medias y mejo-
res salarios con mayor poder adquisitivo, que
hacían pensar que los códigos virtuosos del
crecimiento económico se habían instalado en
la región, y lo hacían para quedarse16.

16 El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante la
conferencia magistral pronunciada en la sede de la CEPAL (17-08-
2011), afirmó: «Esta puede ser la década de América Latina». Por
su parte el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, no tenía duda
y así lo expone en su libro  La década de América Latina y el Caribe.
Una oportunidad real. Para más detalle, véase América Latina emer-
gente. (Casilda, 2012).



países, deberán unirse en torno al nuevo mo-
delo. 

América Latina, definitivamente, debe dejar
atrás las brechas estructurales históricas,
teniendo muy en cuenta que la economía digi-
tal implica una revolución tecnológica, que
afecta a la producción y distribución de bienes
y servicios, los cuales determinaran la capaci-
dad productiva para competir internacional-
mente. Con el agravante de que si estos bien-
es y servicios, cada vez más, se concentran
en las grandes empresas con presencia glo-
bal, América Latina necesita sus propios cam-
peones globales, por ello el nuevo modelo de-
be incorporar con toda la potencia posible, la
internacionalización como vector de creci-
miento y dentro de este, las empresas multila-
tinas representan su gran palanca. 

Sin lugar a dudas, el nuevo modelo debe

estructurarse a través de un nuevo paradigma

tecnológico, como vehículo de las nuevas ini-

ciativas empresariales17, que hacen posible

una «oleada de desarrollo». El concepto de

«oleada de desarrollo»,  según  Carlota Pérez,

se considera como el proceso mediante el

cual un nuevo paradigma se propaga por toda

la economía, llevando consigo cambios es-

tructurales en la producción, distribución y

consumo, así como cambios cualitativos pro-

fundos en la sociedad (Pérez, 2009).

El problema es que la generación de tecno-

logías avanzadas ocurre fundamentalmente

fuera de la región, por lo cual, se requiere cons-

truir un «ecosistema científico-tecnológico»,

donde resulta esencial la colaboración pública-

privada para la creación de sistemas de inno-

vación y producción de mayor tamaño, de ma-

nera que los países fortalezcan sus bases �
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sus beneficios, así como las fronteras mismas
de la democracia.

Abatido el modelo de las commodities, el
dilema que se presenta para la región se cen-
tra en: i) recuperarlo nuevamente una vez que
los precios suban y, con ello,  alentar nueva-
mente la reprimarización de la economía man-
teniendo baja la diversificación, la industriali-
zación, la productividad y la competitividad,
continuando con productos de escaso valor
añadido o por el contrario; ii) alcanzar un con-
senso entre los agentes económicos y socia-
les para instaurar el nuevo modelo de econó-
mico de crecimiento. 

Ahora bien,  instaurar un nuevo modelo no
significa eliminar o tirar por la borda los bene-
ficios que suponen las commodities, entre
otras cosas, porque sería un suicidio sin sen-
tido. Tampoco es contrario continuar profundi-
zando las relaciones con un socio estratégico
de la magnitud de China, en tránsito hacia una
economía más volcada en el consumo interno
de mayor calidad, lo cual representa una
oportunidad para diversificar la economía y
las exportaciones con mayor valor añadido.
Por ejemplo, la región podría convertirse en
un socio estratégico agroindustrial, ya que el
país asiático duplicará sus importaciones de
productos básicos e intermedios hacia 2020. 

Así pues, se impone un «cambio de rum-
bo» para América Latina, si no quiere descol-
garse del nuevo ciclo económico mundial. Si
la región desea posicionarse como un jugador
de primer nivel global, cuenta con la riqueza
de sus experiencias anteriores que constitu-
yen un rico acervo, para diseñar, organizar e
instaurar un «nuevo modelo económico de
crecimiento», que requiere hoy más que nun-
ca el consenso de los agentes económicos y
sociales, lo que implica el compromiso de la
cooperación pública-privada. Los Gobiernos y
el sector privado, como protagonistas del cre-
cimiento y modernización económica de los

17 Precisamente la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esta-
do y de Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia (28,
29 de octubre de 2016), tuvo como lema: Juventud, «Empren-
dimiento» y Educación.



científicas-tecnológicas. Sobre este particular,

un ejemplo lo constituyen las startups, empre-

sas de base tecnológica que demandan siste-

mas de innovación y producción de mayor ta-

maño para que por un lado, los inversionistas

estén dispuestos a invertir y, por otro, para que

los países fortalezcan sus bases científicas y

tecnológicas.

Al respecto, brevemente, señalar dos ba-

rreras que dificultan la economía digital en la

región. Por la parte financiera, la inversión de

los fondos de capital riesgo representan me-

nos del 0,05 por 100 del PIB de América

Latina, mientras que en Estados Unidos lle-

gan al 0,3 por 100 y en Israel casi el 0,4 por

100. Esta baja penetración se debe a que en

los países aún persisten los estigmas como la

incertidumbre jurídica y la corrupción. Sin em-

bargo, la inversión en I+D  ha crecido durante

los últimos años, aunque los avances por el

momento son pequeños. Los recursos desti-

nados pasaron del 0,63 al 0,74 por 100 del

PIB entre 2009 y 2014, porcentaje muy por

debajo de la media de los países de la OCDE,

que llega al 2,3 por 100. Otra barrera se en-

cuentra en Internet, debido a que la mayoría

de las conexiones que ofrecen los países son

lentas. La velocidad de descarga promedio en

la banda ancha global era en 2014 de 7,3 mega-

bits por segundo, mientras que en los países de

la OCDE alcanzaba los 32,2. Solo Brasil, Chile,

México y Uruguay se encuentran por encima del

promedio regional (CEPAL, 2015).

Por consiguiente, el desafío está servido

para la región y su nuevo modelo de creci-

miento debe de certificar el «Made in Latin

America», como etiqueta de competitividad y

modernidad, que dejaría de asociar a la re-

gión con algún libreto imaginario, para conver-

tirla en un verdadero sello de reconocimiento

y prestigio mundial. 

7.  Conclusiones

América Latina se enfrenta al panorama

económico más sombrío desde el inicio de la

crisis, y de continuar con una baja diversifica-

ción de la economía, una concentración-espe-

cialización exportadora de commodities, una

estructura productiva de baja tecnología y, por

consiguiente, menor competitividad, hará difí-

cil que pueda encontrar una salida rápida a la

desaceleración económica en la que se en-

cuentra, y penetrar con fuerza en la nueva era

mundial. 

América Latina ha disfrutado de una década

de alto crecimiento económico, siendo una de

las causas fundamentales el aumento de los

términos de intercambio durante el periodo

2004-2012, motivado por el incremento soste-

nido de los precios de las commodities. Sin

embargo, esta situación parece haber llegado

a su límite entre los años 2011 y 2012, y la

mayoría de los análisis considera que, en el

mediano plazo, los precios se estabilizarán en

niveles más altos que los actuales, pero que

no se repetirá el crecimiento observado en la

década pasada. 
La respuesta para escapar de esta situa-

ción es establecer un nuevo modelo de creci-
miento, y no solo para no quedarse atrás en la
nueva era mundial, sino también para que los
logros económicos y sociales alcanzados no
retrocedan ni se pierdan. Por tanto, exige estar
a la altura de los tiempos si verdaderamente
se desea salir al encuentro de esquemas eco-
nómicos más competitivos y socialmente más
equitativos en materia de acceso a las oportu-
nidades de los ciudadanos del siglo XXI.

De cómo se llevaría  a cabo este nuevo
modelo y a qué velocidad sería adaptado por
los distintos países, es algo que no puedo
contestar. Sí puedo decir que es necesario un
período de transición y, muy seguramente, �
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no habrá un proceso único de transición.
Serán diversos los procesos de transición
que, a pesar de tener características comu-
nes, se diferenciarán sustancialmente entre
uno y otro país, tanto por el año en que co-
menzarán, como por el nivel de profundidad
de las reformas necesarias. 

También puedo decir que el modelo debe
ser portador de una fuerte «visión de creci-
miento y diversificación de las economías con
mayor valor agregado», una meta ambiciosa
que cuente con el compromiso de los líderes
empresariales, políticos y sociales, de cara a es-
tablecer y consensuar los mecanismos para la
necesaria colaboración pública-privada. Esta
fuerte visión debe ser plural con el fin de que
participen todos los actores involucrados: par-
tidos políticos, agentes económicos, sociales y
sociedad civil, de manera que atraiga las mejores
energías para demostrar al mundo que es una
región activa, innovadora y transformadora, ca-
paz de estar al frente de los países emergen-
tes y de la nueva economía mundial.

Bibliografía

[1] ADLER, G. y SOSA, S. (2011). «Commodity
price cycles: The perils of mismanaging the
boom». FMI working paper WP/11-283.
Washington.

[2] ANIF, CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
(2016). «Efectos comerciales del fin del su-
perciclo de commodities». Comentario eco-
nómico del día (4 de octubre de 2016).
Bogotá: Banco ApV Villas. Grupo AVAL. 

[3] BANCO MUNDIAL (2016). «El ciclo de las
commodities en Latinoamérica. Espejismos y
dilemas». Informe semestral de la Oficina del
Economista en Jefe del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe. Washington.

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3084 
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

45

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

AMÉRICA LATINA: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO DE CRECIMIENTO

[4] CASILDA BÉJAR, R.  (2005).  «América
Latina: del Consenso de Washington 
a la Agenda del Desarrollo de Barcelona».
Documento de Trabajo, nº 10/2005. Madrid:
Real Instituto Elcano.

[5] CASILDA BÉJAR, R. (2012). América Latina
Emergente. Madrid: Editorial Universitaria
Ramón Areces.  

[6] CASILDA BÉJAR, R. (2015). Crisis y rein-
vención del capitalismo. Madrid: Editorial
Tecnos.  

[7] CEPAL (2015). Estado de la banda ancha en
América Latina y el Caribe 2015. Santiago de
Chile.

[8] EDWARDS, S. (2007). «Crisis and growth: A
Latin American perspective». NBER working
paper 13019.

[9] FMI (2016). Las Américas. Perspectivas
económicas. Departamento del Hemisferio
Occidental. Washington. 

[10] FMI (2016). Las Américas: administrando 
transiciones y riesgos. Departamento del
Hemisferio Occidental. Washington.

[11] GRIJALVA, D. (2014). «El fin del súperciclo
de las commodities y su impacto en América
Latina». Boletín de Coyuntura, nº 48.
Instituto de Economía de la USFQ.

[12] JACKS, D. (2013). «From boom to bust: A
typology of real commodity prices over the
long run». NBER working paper 18874.

[13] MORENO, L.A. (2011).  La década de
América Latina y el Caribe. Una oportunidad
real. Washington: BID.

[14] PÉREZ, C. (2009). «La otra globalización:
Los retos del colapso financiero, en proble-
mas del desarrollo». Revista Latinoamericana
de Economía, vol. 40, nº 157. México.

[15] SVAMPA, M. (2013). «Consenso de los
commodities y lenguajes de valoración en
América Latina». Revista Nueva Sociedad,
nº 244. Disponible en:
http://nuso.org/articulo/consenso-de-los-
commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-
america-latina/



NORMAS DE ESTILO DE PUBLICACIÓN
La persona o personas interesadas en presentar un artículo para su publicación en el Boletín de
Información Comercial Española (BICE) deberán enviar el artículo en formato Microsoft Word a la
dirección de correo electrónico revistasice.sscc@comercio.mineco.es

El documento debe cumplir las siguientes características:
1. Ser material original no publicado ni presentado en otro medio de difusión.
2. La extensión total del trabajo (incluyendo cuadros, gráficos, tablas, notas, etcétera) no debe

ser inferior a 15 páginas ni superior a 20. La fuente será Times New Roman, tamaño 12 y
espaciado doble. Estar paginado en la parte inferior derecha de cada página.

3. En la primera página se hará constar el título del artículo que deberá ser breve, claro, preciso
e informativo y la fecha de conclusión del mismo. Nombre y dos apellidos del autor o autores,
filiación institucional, dirección, teléfono y correo electrónico de cada uno de ellos, así como
la forma en que desean que sus datos aparezcan.

4. En la segunda página del texto se incluirá:
•  El título.
•  Un resumen del trabajo con una extensión máxima de 10 líneas con la siguiente estructura:

objetivo, método y principal resultado o conclusión.
•  De 2 a 6 palabras clave que no sean coincidentes con el título.
•  De 1 a 5 códigos de materias del Journal of Economic Literature (clasificación JEL) para lo

cual pueden acceder a la siguiente dirección electrónica:
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

5. En las siguientes páginas se incluirán el texto, la información gráfica y la bibliografía con la
siguiente organización.
• Se incluirá, por este orden, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía y anexos si

los hubiera. Los apartados y subapartados se numerarán en arábigos respondiendo a una
sucesión continuada utilizando un punto para separar los niveles de división, según el
siguiente modelo:

1. Título del apartado
1.1. Título del apartado
1.1.1. Título del apartado
2. Título del apartado

•  Las notas de pie de página irán integradas en el texto  y su contenido debe estar al final de
su misma página en tamaño 10 y espacio sencillo. 

•  En un archivo Excel independiente se incluirá la representación gráfica (cuadros, gráficos,
diagramas, figuras, etc.),  que  debe llevar título, estar numerada y referenciada en el texto.
En la parte inferior  se incluirá  la fuente de información y/o notas aclaratorias.

•  Las citas de libros y artículos en el texto, se indicarán entre paréntesis con el apellido del
autor y el año. Ej.: (Martínez, 1991).

•  Las referencias a siglas deben ir acompañadas, en la primera ocasión en que se citen, de
su significado completo.

•  La bibliografía se ordenará alfabéticamente siguiendo las normas de la American Psychological
Association (Harvard-APA): http://cibem.org/paginas/img/apa6.pdf

Libros

APELLIDOS, A.A. (año de publicación). Título del libro (edición) (volumen). Ciudad: Editorial.

Artículo en revista científica

APELLIDOS, A.A. (año de publicación). «Título del artículo». Título de la revista, volumen
(número), números de páginas.

Documento en línea

APELLIDOS, A.A. u ORGANISMO (año, mes de publicación). Título, [en línea]. Ciudad:
Editorial. Disponible en:
http://cenamb.rect.ucv.ve/siamaz/dicciona/canaima/canaima2.htm [Recuperado: 2000, 3
de junio].

Los artículos publicados estarán disponibles en www.revistasICE.com



1. Introducción 

En el plano energético, Marruecos debe con-

jugar dos variables que combinan mal entre

sí. Estas variables son una fuerte dependen-

cia energética (94,6 por 100) y un consumo

energético creciente (la demanda de electrici-

dad se ha triplicado desde 2009 y se estima

un crecimiento del 5,4 por 100 anual para el

periodo 2014-2023).  

Ante este panorama, y con el objetivo de

alcanzar una mayor soberanía energética, las

autoridades marroquíes diseñaron en 2009 un

plan para promover las energías renovables

en el país. La intención era que en 2020 el mix

energético marroquí incluyera un 42 por 100

de energía producida a partir de energías re-

novables (14 por 100 solar, 14 por 100 eólica

y 14 por 100 hidráulica). No obstante, ante los
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progresos a medio camino del plan, el Rey

Mohamed VI redefinió en diciembre de 2015,

en el marco de la COP 211 de París, la estra-

tegia país hasta elevar el objetivo de la ratio

de energías renovables en el energy mix al 52

por 100 (20 por 100 solar, 20 por 100 eólica y

12 por 100 hidráulica). Si se alcanzara este

nuevo objetivo en 2030, la tasa de dependen-

cia energética se reduciría hasta el 82 por

100. Además, en el marco de los acuerdos de

París, Marruecos se comprometió a reducir

hasta en un 32 por 100 sus emisiones de ga-

ses de efecto invernadero en 2030.  

Para alcanzar dicho objetivo del 52 por 100

de ratio de energías renovables en el energy

mix, Marruecos deberá acometer inversiones

para obtener 10.000 MW adicionales de fuen-

tes renovables en el período 2016-2030 �

Marruecos prevé invertir 40.000 millones de dólares en los próximos quince años en el sec-

tor energético para lo que cuenta con una importante capacidad de atracción de financiación

internacional. El objetivo de este artículo es explicar cómo, a través de la  profundización de

las relaciones energéticas a ambos lados del estrecho, se puede favorecer una mayor presencia

de empresas españolas en los grandes proyectos que desarrollará el país vecino en los próxi-

mos años.

Palabras clave: energías renovables, gas, inversiones, seguridad jurídica e interconexiones.

Clasificación JEL: F50, L94 y L95, Q40 y Q48.

1 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las NNUU
sobre Cambio Climático. 



(4.500 MW en energía solar, 4.200 MW en

energía eólica y 1.330 MW en energía hidroe-

léctrica). En total estas inversiones supondrán

40.000 millones de dólares de inversión en los

próximos quince años, de los que tres cuartos

serán invertidos en energías renovables.

Las perspectivas de realización de estas nue-

vas capacidades de electricidad de fuente reno-

vable son positivas debido a la bajada del coste

de generación registrado a nivel global. Así, la

Agencia Internacional de la Energía prevé una

bajada del coste medio de producción de electri-

cidad, en el horizonte 2025 en relación con

2015, del 59 por 100 para la energía fotovoltaica,

del 35 por 100 para la energía eólica offshore y

del 26 por 100 para la energía eólica onshore. El

precio de la electricidad para la energía termoso-

lar  podría disminuir igualmente hasta un 43 por

100 en función de la tecnología utilizada.

De todas maneras, para desarrollar un

energy mix fuertemente basado en energías

renovables, Marruecos deberá garantizarse

un back up suficiente para un sistema que

conlleva interrupciones en la generación. Con

este fin, Marruecos prevé desarrollar un pro-

yecto para regasificar y transportar gas natu-

ral licuado en Marruecos por valor de 4.600

millones de dólares, así como reforzar la inter-

conexión con Europa, tal y como se señala en la

Declaración conjunta entre Marruecos, España,

Portugal, Francia y Alemania para el estableci-

miento de una hoja de ruta para el comercio

de electricidad renovable, que se firmó el 17 de

noviembre de 2016 en el marco de la COP 22

de Marrakech. 

Todas estas evoluciones en el panorama

energético marroquí hacen que este sector

sea de gran interés para la empresa españo-

la. Además, el desarrollo de interdependen-

cias en el ámbito de la energía a ambos lados

del estrecho, probablemente, contribuirá al

establecimiento de empresas españolas en

territorio marroquí en un sector donde no se

han producido problemas significativos de in-

seguridad jurídica.  De hecho, las empresas

españolas gozan desde hace años de muy

buena imagen en Marruecos y son muchas

las empresas presentes en el sector, tanto en

la gestión de ciclos combinados y gasoductos,

como en la construcción de plantas de ener-

gía solar y eólica. 

2.  Panorámica del sector de la energía
eléctrica en Marruecos

En Marruecos, el principal operador del sector

en las últimas décadas ha sido la Oficina

Nacional de la Electricidad y Agua Potable

(Office National de lʼElectricité et lʼEau Potable,

ONEE), entidad reguladora de la energía en

Marruecos, que está bajo la tutela del Minis-

terio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambien-

te. La ONEE proviene de la fusión de las anti-

guas oficinas de electricidad (ONE) y aguas

(ONEP) en 2011. Hasta ese momento, el or-

ganismo encargado del sector de la electrici-

dad era la ONE, establecimiento público con

carácter industrial y comercial, que hasta el

proceso de liberalización iniciado a mitad de

los años noventa poseía el monopolio de la

electricidad en el país.

No obstante, para coordinar mejor el desplie-

gue de las energías renovables, el Rey Moha-

med VI confirió a la agencia pública MASEN

(Moroccan Agency on Sustainable Energy) la

conducción de toda la estrategia de energías

renovables2, incluyendo las licitaciones solares,

eólicas e hidroeléctricas. De este modo, a partir

de ahora, la ONEE se deberá encargar, �
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mediterráneo, se ha creado en junio de 2016 la

Autoridad Reguladora de Electricidad (ANRE).

Esta autoridad, de corta vida aún, deberá re-

gular el acceso, fijar la tarifa de utilización de

la red y determinar los principios que regirán

la gestión y transporte de la red.  
De acuerdo con este proceso de liberaliza-

ción, la participación de la producción de la
ONEE en la demanda nacional ha registrado
un descenso significativo en las últimas déca-
das, pasando del 55,4 por 100 en 1998 al 29
por 100 en 2015. Esto se ha debido al aumento
de la contribución de los productores privados
y de las importaciones, que cubren en conjun-
to actualmente el 70,9 por 100 del total de la
demanda de electricidad. En particular, las
compras a productores privados de electrici-
dad se han producido por valor de 24.400
GWh en 2015 y han satisfecho el 56,6 por 100
de la demanda nacional en la siguiente pro-
porción: central térmica de carbón de Taqa
Morocco/Jorf Lasfar Energy Company (43,4
por 100); central de ciclo combinado de
Tahaddart/EET (7,2 por 100); parque eólico
de Tarfaya (2,9 por 100), resto (3,1 por 100).
Las importaciones, por su parte, proceden de
España, a través de los cables eléctricos sub-
marinos, y supusieron en 2015 un 14,3 por
100 de la demanda total, equivalente a cerca
de 5.000 GWh. Las importaciones de España
han pasado de un 3,5 por 100 en 1998 a un
14,3 por 100 en 2015. Dada la creciente de-
manda de electricidad española a lo largo de
los últimos años, en 2006 se decidió desdo-
blar la capacidad de la interconexión entre
ambos países a 1.400 MW. Finalmente, la
producción propia de la ONEE, que en 2015 ha
satisfecho la demanda en un 29,1 por 100, ha re-
presentado un total de 10.000 GWh repartidos
de la siguiente manera: central de ciclo combi-
nado de Ain Beni Mathar (9,8 por 100); centra-
les de fueloil (6,1 por 100); centrales de �
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únicamente, de la distribución, el transporte y la

generación de energía de fuentes no renova-

bles; y MASEN, el nuevo gran actor del siste-

ma, se encargará de la generación de energía

de fuentes renovables. 

2.1.  Generación

Como hemos visto, el parque de genera-

ción eléctrica de Marruecos está creciendo y

evolucionando hacia un mix energético más

diversificado, con una contribución cada vez

más importante de electricidad de fuente re-

novable. 

No obstante, el refuerzo de la capacidad

instalada fue un proceso que se inició ya en

los años noventa con la liberalización de la

generación de forma concesional en 1994.

Este hecho favoreció que algunas grandes in-

dustrias comenzaran a producir electricidad

para su propio consumo. Estos autoproducto-

res (explotaciones mineras de fábricas de tra-

tamiento de fosfatos, azucareras o cemente-

ras, entre otros) se conectaron a la red de la

ONEE, lo que permitió a algunos incluso sumi-

nistrar a la red parte de la energía sobrante. 

La Ley 13-09 promulgada en 2010 y las en-

miendas que adoptadas en 2015 por la Ley 58-15

constituyen una nueva etapa en la liberalización

del mercado eléctrico al impulsar la apertura del

mercado eléctrico a la producción y comerciali-

zación privada de fuente renovable tanto en la

alta, como en la media y la baja tensión. Ade-

más, la ley prevé también la posibilidad de ven-

ta de hasta un 20 por 100 del excedente de pro-

ducción eléctrica a la ONEE.  

Para acompañar este proceso de liberali-

zación,  aumentar el atractivo del sector para

los inversores privados y facilitar la integra-

ción de Marruecos en el mercado energético



carbón (6,2 por 100); centrales hidroeléctricas
(5,3 por 100) y parques eólicos (1,7 por 100).

2.2.  Distribución

La distribución de la electricidad está libe-

ralizada y se lleva a cabo por la ONEE y por

empresas concesionarias de las Administra-

ciones municipales o intermunicipales. La

ONEE distribuye directamente el 58 por 100 de

la electricidad, mientras que el 42 por 100 se

distribuye a través de empresas concesiona-

rias en las grandes ciudades. 

Cuando la distribución de electricidad se

lleva a cabo directamente por la ONEE, el pre-

cio de venta a los consumidores finales se fija

en decreto del Jefe de Gobierno. La presencia

de gestores delegados en la distribución obliga

a recurrir a un sistema de precios fijos basa-

dos en acuerdos entre las Administraciones

locales y las concesionarias. Según la propia

ONEE, el número de clientes a los que da

servicio es de 5.140.974. 

2.3.  Transporte

El transporte de la energía eléctrica es

competencia exclusiva de la ONEE, que cuen-

ta con una red de 23.332 km de líneas de alta

y muy alta tensión, que le permite la interco-

nexión entre los medios de producción. Esta

red está igualmente interconectada con la red

argelina (cables de 225 y 400 KV) y la espa-

ñola (cables submarinos de 400 KV), lo que

hace posible un intercambio mutuo de ener-

gía. Actualmente, se estudia la posibilidad de

crear una tercera conexión con la red ibérica. 

3.  La gran apuesta de Marruecos por
las energías renovables

3.1.  La energía solar

Marruecos es para muchos expertos inter-

nacionales un lugar de gran potencial para la

producción de energía solar debido a su im-

portante exposición solar, con más de 3.000 �
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GRÁFICO 1
DEMANDA DE ELECTRICIDAD DE MARRUECOS EN 2015, SEGÚN ORIGEN

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos (Informe Establecimientos Públicos).
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horas de sol al año y una irradiación diaria de

cerca de 6,5 kWh/m². Existen grandes áreas

del país que reciben una energía solar de

1.900 kWh/m² anuales, dos veces la energía

solar recibida en Europa. 

Para aprovechar las extraordinarias condi-

ciones de geolocalización del país, Marruecos

puso en marcha en 2009 el Programa Integral

de Energía Solar y ya se pueden ver impor-

tantes avances. A continuación, se va a hacer

un breve repaso del estado de situación de los

principales proyectos dentro del programa,

que, además, cuentan con una importante par-

ticipación española. 

El programa solar Noor de 2.000 MW, que

será puesto en marcha en 2020, y cuyo coste

global se estima en 9.000 millones de USD

para una producción anual de 4.500 GWh en

diferentes emplazamientos del Reino de

Marruecos3, cuenta ya con progresos signifi-

cativos, a saber: la primera central Noor I de

160 MW se erige como la séptima estación

solar más grande del mundo y ha sido conec-

tada a la red en febrero de 2016. En este pro-

yecto Aries y TSK resultaron adjudicatarias del

concurso en consorcio con la saudí ACWA; y

Acciona, SENER y TSK actuaron como cons-

tructoras. Las centrales Noor II y III de una po-

tencia instalada total de 350 MW están en fa-

se de construcción y su puesta en marcha se

prevé para finales de 2017. En estas fases II

y III, SENER está en consorcio con ACWA. En

cuanto a Noor IV, de 170 MW de potencia ins-

talada, ha sido recientemente adjudicada, de

nuevo, al grupo saudí Acwa, pero esta vez sin

participación española, y su puesta en marcha

se prevé para 2020. Para el siguiente complejo

solar, Noor Midelt, considerado como un nue-

vo megaproyecto con capacidad para desa-

rrollar más de 800 MW, MASEN ha firmado

con el Gobierno alemán un préstamo de 400

millones de euros. 

3.2.  La energía eólica 

Otro de los grandes recursos de los que
dispone Marruecos para producir energías re-
novables es el viento. Según las estimaciones
de la Agencia Nacional para el Desarrollo de
las Energías Renovables y la Eficiencia Ener-
gética (ADEREE), el potencial eólico total es
de 7.939 TWh/año (2.645 GW), aunque el po-
tencial eólico técnico se reduce a 4.896 TWh/año
(1.632 GW). 

Así, de manera homóloga al Plan Solar
Marroquí, en 2010 se firmó en Tánger el con-
venio marco del Programa Integral de Energía
Eólica que pretende alcanzar una potencia
instalada de origen eólico de 2.000 MW en
2020, a través de 15 parques eólicos. La rea-
lización del plan eólico de 2.000 MW, que pre-
vé una producción anual de 6.600 GWh con
un coste estimado de 3.500 millones de eu-
ros, ha conocido importantes avances, a sa-
ber: en 2015 se ha inyectado en la red una ca-
pacidad de producción de 300 MW del parque
eólico de Tarfaya y el megaproyecto eólico de
850 MW lanzado por la ONEE ha sido recien-
temente adjudicado a un consorcio constituido
por Enel Green Power, Siemens Wind Power
y Nareva (empresa del holding real: Société
Nationale dʼInvestissement: SNI).  

3.3.  La energía hidroeléctrica 

En lo tocante al programa hidroeléctrico, la

capacidad instalada es de 1.771 MW. Para �
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3 Noor Ouarzazate (580 MW termosolar y fotovoltaica), Noor
Tafilalt y Atlas (300 MW en fotovoltaica), Noor Midelt (800 MW de
termosolar y fotovoltaica), Noor El Aiún y Cabo Bojador (100 MW en
fotovoltaica), Noor Tata (450 MW en termosolar y 80 MW en fotovol-
taica) y otros emplazamientos (150 MW).



a través de la central de Tahaddart (Tánger), y

por Abengoa7, desde 2010, en la central de

Ain Beni Mathar. Utilizando el gas derivado del

pago del canon por este tránsito por el país, las

dos centrales de ciclo combinado cubrieron en

2015 el 17 por 100 de la demanda de electri-

cidad de Marruecos.

De todos modos, la gran apuesta de Marrue-

cos por las energías renovables en la produc-

ción de electricidad, unida a la expiración de

los contratos de aprovisionamiento de gas con

Argelia8 en 2021 y a las necesidades crecien-

tes de electricidad, hace que surja en Marrue-

cos un nuevo Plan Nacional del Gas Natural

Licuado (GNL), con el deseo de diversificar

las fuentes de aprovisionamiento de hidrocar-

buros y de contar con una generación eléctri-

ca flexible especialmente eficaz para comple-

mentar a las energías de fuentes renovables. 

Para ejecutar las diversas infraestructuras

para la recepción (terminal marítima), regasifi-

cación (terminal GNL), transporte (gasoduc-

to), almacenamiento y generación eléctrica

(2.400 MW CCGT), se deberán movilizar

4.600 millones de dólares, tanto de inversores

privados, como institucionales locales, y ex-

tranjeros y el proyecto deberá ser capitanea-

do por un solo consorcio. Esta etapa se deno-

mina gas to power. La segunda etapa se

denominará gas to industry y consistirá en la

extensión de la utilización del gas natural en el

sector de la industria, a través de la construc-

ción de infraestructuras de distribución desti-

nadas a la industria nacional. �
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2020 se prevé la realización del complejo hi-

droeléctrico de Menzel de una potencia de

125 MW y la estación de bombeo de Abdel-

moumen de una potencia de 350 MW. El sec-

tor privado, por su parte, está construyendo

centrales con una potencia total de 100 MW y

en estudio hay otros 300 MW. 

4.  La necesidad de un back up para el
sistema: el gas y la interconexión

No obstante, la fuerte apuesta de Marruecos
por las energías renovables debe ir acompa-
ñada de un sistema de back up que palie las
intermitencias del sistema. Por ello, Marruecos
está apostando por desarrollar el sector del
gas natural licuado y reforzar la interconexión,
especialmente con el norte.

4.1.  El sector del gas 

En el ámbito del gas, las empresas espa-
ñolas instaladas en Marruecos han tenido una
participación muy relevante. De los 10 bcms
(billion cubic metres) de gas4 que pasan por el
Gasoducto Magreb-Europa (GME), que une
los yacimientos argelinos de Hassi R´Mel con
la red española de gasoductos a través de
Tánger, en torno al 10 por 100 se queda en
Marruecos en concepto de canon. El operador
del GME es Gas Natural Fenosa5 y en 2016
ha cumplido su veinte aniversario. 

La transformación de este gas en electrici-

dad se lleva a cabo por Endesa6, desde 2005,

4 El gas que pasa por el GME cubre el 25 por 100 de las necesi-
dades de este combustible en España. 

5 Sagane es la sociedad a través de la cual Gas Natural Fenosa
participa en Metragaz (72,33 por 100) y en EMPL (72,6 por 100),
compañías encargadas de la gestión del gasoducto a su paso por
Marruecos.

6 Endesa tiene el 32 por 100 de Energie Electrique de Tahaddart
(-EET- los otros socios son la ONEE y Siemens), una compañía que
es propietaria de la planta de ciclo combinado de 384 MW, que pro-
vee el 7 por 100 de toda la electricidad de Marruecos. 

7 Abengoa gestiona, a 30 km de la frontera argelina, una central
eléctrica que combina energía solar y gas natural, que cuenta con
una potencia instalada de 472 MW y que  genera en torno al 10  por
100 de la energía eléctrica consumida en Marruecos. Desde su
inauguración hasta la fecha la compañía es también responsable de
su operación y mantenimiento. En noviembre de 2015 Abengoa re-
novó su contrato de explotación y mantenimiento con la ONEE por
5 años adicionales (63 millones de euros). 

8 En 2021 expira el contrato firmado entre ONEE y la argelina
Sonatrach relativo al canon correspondiente al gasoducto Magreb
Europa que atraviesa el reino.



Siguiendo con el objetivo de diversificar sus

fuentes de aprovisionamiento y ante la expira-

ción del contrato de suministro de gas con

Argelia en 2021, el Rey Mohamed VI ha orde-

nado la elaboración de los estudios de viabili-

dad y de financiación de un proyecto de gaso-

ducto entre Nigeria y su país. Este proyecto

pretendería unir Nigeria con Marruecos a tra-

vés de varios países de África occidental y fue

anunciado durante la visita de Mohamed VI a

la capital de Nigeria, a principios de diciembre

de 2016.

4.2.   La interconexión mediterránea

Marruecos está conectado con España al

norte por dos líneas eléctricas que tienen una

capacidad de intercambio de 1.400 MW9. El

proyecto de interconexión se lanzó en 1997 y

en 2006 se reforzó su capacidad. En 2015, el

14 por 100 de la demanda eléctrica de Marrue-

cos fue satisfecha por España a través de la in-

terconexión. Las exportaciones de electricidad

de España a Marruecos no han cesado de au-

mentar en los últimos años y en  2015 el valor

de las exportaciones de energía eléctrica a

Marruecos fue de 233 millones de euros. 

Además de la interconexión con el norte,

Marruecos cuenta, al este con Argelia, con una

capacidad de intercambio de electricidad de

1.200 MW y al sur la ONEE está estudiando la

viabilidad de una línea eléctrica con Mauritania.  

Para lograr la eficiencia del sistema y ges-

tionar las interrupciones generadas por la pro-

ducción de electricidad de fuente renovable,

Marruecos precisa de un sistema de back up

suficiente y, por ello, demanda reforzar sus in-

terconexiones, especialmente con el norte.

Así, Marruecos y Portugal lanzaron en junio

de 2016 el estudio de viabilidad para realizar

una interconexión de capacidad de 1.000 MW.

Marruecos también demanda una tercera in-

terconexión con España, lo que, probable-

mente, en el corto y medio plazo supondría un

aumento de la exportación de electricidad de

España a Marruecos. 

La interconexión a Marruecos le permite

asegurar el sistema local de producción cuan-

do éste no puede responder al total de la de-

manda y ejercer, además, un arbitraje econó-

mico al comprar en función del coste en el

mercado spot español. 

Las posibilidades de exportación de electri-

cidad en sentido sur-norte no parecen viables

en el corto plazo, puesto que la interconexión

cumple precisamente la función inversa, es

decir, cubrir los déficits locales de producción,

que no van sino a aumentar con la llegada de

nuevas inversiones industriales al país10 y con

la necesidad de actuar como back up de un

sistema que está reorientándose hacia la ge-

neración a partir de energías de fuentes reno-

vables. 

Por otro lado, la III interconexión entre

España y Marruecos proporcionaría una in-

fraestructura esencial para dar salida al exce-

so de capacidad del sistema eléctrico espa-

ñol, asegurando un punto de apoyo para la

rentabilidad de las inversiones que España

tiene que acometer en el horizonte de 2020,

de acuerdo con nuestros compromisos comu-

nitarios. 
En los modelos energéticos electrificados

con importante presencia de energías renova-
bles, los países con mayor capacidad de con-
trol de la red cuentan con un mayor peso �
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9 Equivale a un 17 por 100 de la capacidad instalada de Marruecos
en 2015.

10 PSA Peugeot Citröen invertirá 557 millones de euros para pro-
ducir automóviles en Kenitra a partir de 2019, lo que se suma a las
inversiones de Renault que superan los 1.000 millones de euros o
a la más reciente anunciada de Boeing.



al resguardo de los efectos negativos de la

Primavera Árabe sobre la economía y la segu-

ridad sino que, además, ha sido capaz de atraer

importantes inversiones al país (Renault, PSA,

Boeing, Siemens o Bombardier). Marruecos

cuenta, en este contexto, con el apoyo finan-

ciero decidido de la práctica totalidad de las

instituciones financieras multilaterales (FMI y

Banco Mundial), regionales (Banco Europeo de

Inversiones, Banco Europeo de Reconstruc-

ción y Desarrollo, Banco Africano de Desarro-

llo y Banco Islámico de Desarrollo) y bilatera-

les (Agencia Francesa de Desarrollo y la KfW). 

Dado que Marruecos cuenta, por tanto, con

una estabilidad política y económica superior

a la de los países de su entorno, con una de-

manda creciente de electricidad debido al cre-

cimiento sostenido de su economía, a lo que

aúna una importante capacidad de atracción

de financiación internacional hacia sus pro-

yectos de inversión, parece que el sector de la

energía en el que se prevén invertir  40.000

millones de dólares en los próximos quince

años jugará un papel importante en el futuro

de las relaciones económicas bilaterales. 

En este sentido, la profundización de las

relaciones energéticas a ambos lados del es-

trecho, a través de la integración de los mer-

cados eléctricos y gasísticos, puede contribuir

a la seguridad de suministro de Marruecos, a

la vez que favorecerá una mayor presencia de

empresas españolas en los grandes proyec-

tos que desarrollará el país vecino en los pró-

ximos años. 

El papel del refuerzo y desarrollo de las inter-

conexiones en este proceso integrador será cla-

ve, puesto que se fomentarán así las interde-

pendencias entre ambos países, reforzando el

papel de España en el consumo energético ma-

rroquí y favoreciendo, además, una interacción

creciente con el sistema energético español �
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estratégico y, en este sentido, una mayor in-
terconexión mediterránea supondría un mayor
peso estratégico de España al permitirle apro-
vechar sus ventajas de localización para ges-
tionar, transportar, balancear y almacenar la
energía. 

Para reforzar esta vía estratégica, España
junto Marruecos, Portugal, Francia y Alemania
con la UE y la Unión por el Mediterráneo co-
mo testigos, firmaron el 17 de septiembre de
2016 en Marrakech, en el marco de la COP 22,
un acuerdo para facilitar el intercambio de
energía eléctrica de origen renovable entre
Marruecos y el mercado interior europeo me-
diante la progresiva integración de los merca-
dos eléctricos de ambas partes. La declaración
incluye el establecimiento de una hoja de ruta
que analizará los aspectos legales, técnicos,
económicos, medioambientales, etcétera, así
como los cuellos de botella que limitan en es-
tos momentos el intercambio de electricidad
entre ambos. El objetivo es alcanzar un acuer-
do de implementación en la COP 23.

La firma de esta declaración se enmarca
en la estrategia del Gobierno de profundizar la
interconexión del mercado español y comple-
menta, en este terreno, los esfuerzos que se
han llevado a cabo para desarrollar nuevas in-
terconexiones españolas con Europa, a través
de Francia, y que previamente se vieron ma-
terializados en la Declaración de Madrid11. 

5.  Conclusiones

Marruecos, a pesar de estar situado geo-

gráficamente en un entorno regional de ines-

tabilidad, ha conseguido no sólo mantenerse

11 La Declaración de Madrid fue suscrita por el presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, el presidente de la República Fran-
cesa, François Hollande, el primer ministro de la República Portu-
guesa, Pedro Passos Coelho, y el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker. La Declaración tiene como objetivo alcanzar
como mínimo el 10 por 100 de interconexión de las capacidades de
producción instaladas.



que podría derivar en una convergencia de

modelos.
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BOLETÍN ECONÓMICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA (BICE) 

SUSCRIPCIÓN ANUAL 

BOLETÍN ECONÓMICO  DE INFORMACIÓN  COMERCIAL ESPAÑOLA (12 NÚMEROS) 

 ESPAÑA 

1 año 
UNIÓN EUROPEA 

1 año 

RESTO DEL 
MUNDO 

1 año 

SUSCRIPCIÓN 65,00  85,00  85,00  

Gastos de envío 

España 5,76  24,36  30,00  

Más 4% de IVA. 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla 2,83   

TOTAL 73,59  109,36  115,00  

      

EJEMPLARES SUELTOS 

BOLETÍN ECONÓMICO  DE INFORMACIÓN  COMERCIAL ESPAÑOLA 
 

ESPAÑA 
1 ejemplar 

UNIÓN EUROPEA 

1 ejemplar 

RESTO DEL 
MUNDO 

1 ejemplar 
NÚMERO SUELTO 7,00  9,00  9,00  

Gastos de envío 

España 
 

0,48  2,03  2,50  

Más 4% de IVA. 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla 
 

0,30  

TOTAL 7,78  11,03  11,50  

      

BOLETÍN ECONÓMICO  DE INFORMACIÓN  COMERCIAL ESPAÑOLA 
 

ESPAÑA 
1 ejemplar 

UNIÓN EUROPEA 

1 ejemplar 

RESTO DEL 
MUNDO 

1 ejemplar 
NÚMERO SUELTO 
EXTRAORDINARIO 

 

12,00  15,00  15,00  

Gastos de envío España 
 

0,48  2,03  2,50  

Más 4% de IVA. 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla 
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