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1. Introducción

La globalización de muchos sectores, en los que tradi-

cionalmente predominaban los agentes locales, ha sido

uno de los hechos estilizados que han caracterizado la

realidad económica en los últimos años; y las actividades

de servicios no han permanecido ajenas a dicho fenóme-

no. Cabe citar, como ejemplo, las miles de consultas o re-

clamaciones por parte de clientes españoles que son

atendidas por agentes comerciales latinoamericanos a

diario. Las primeras fases de la globalización, durante los

años ochenta y noventa, involucraron principalmente al

sector manufacturero, que incrementó rápidamente sus

transacciones internacionales y llevó a cabo una profun-

da deslocalización de su producción. No obstante, las

tendencias recientes relacionadas con el aprovisiona-

miento global han permitido a los servicios superar la tra-

dicional segmentación de sus mercados y los límites a su

internacionalización, convirtiéndolos en agentes activos

de la expansión internacional de los negocios.
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Este proceso de globalización del sector terciario, sin

embargo, no es ajeno a las particularidades que presen-

tan este tipo de actividades en cuanto a su comercializa-

ción y distribución. Por esta razón, y con el objetivo de

tener en cuenta esa especificidad y complejidad en la

provisión internacional de servicios, se han definido

cuatro modos diferentes de comercio internacional pro-

pios de este sector: comercio transfronterizo; consumo

en el extranjero; presencia comercial; y presencia física

de personas en el exterior (United Nations Statistical Di-

vision, 2002). Esta taxonomía hace hincapié en cómo la

globalización de los servicios se materializa de forma

distinta a la de los bienes manufacturados, razón por la

cual merece especial atención. Por otra parte, el papel

que los servicios juegan en la internacionalización del

resto de actividades económicas determina y define lo

que se conoce como «tasa de globalización» (Cuadrado

et al., 2002; Rubalcaba, 2007).

Por un lado, aspectos como la proliferación en el uso

de las tecnologías relacionadas con la información y la

comunicación (TIC) —tales como comunicaciones tele-

fónicas, Internet o plataformas de provisión de servicios

en red—, la mayor accesibilidad a los mercados finan-

cieros globales, o la estandarización en la producción,

han impulsado o propiciado en los últimos tiempos una

mayor capacidad en la transferencia de algunas activi-

dades de servicios, sin que por ello se vean afectados

negativamente los costes o la calidad de los mismos. La

otra cara de la moneda la constituyen, entre otros facto-

res, la heterogeneidad en materia reguladora a nivel na-

cional, la existencia de requisitos legales específicos en

los diversos países, las formalidades y barreras admi-

nistrativas, o las diferencias en los sistemas de respon-

sabilidad civil y garantías financieras. Todas estas limi-

taciones y barreras afectan negativamente a la creación

y consolidación de un mercado global de servicios.

Dentro de esta internacionalización de los servicios de

la que estamos hablando, un concepto ha irrumpido

como referente en cualquier discusión de tipo político o

académico: la competitividad. Este concepto engloba a

todos aquellos factores que promueven u obstruyen la

expansión internacional. La competitividad es una de las

pocas nociones utilizadas por los economistas modernos

que no surge de la literatura clásica, por lo que se han

propuesto muchas definiciones y caracterizaciones vin-

culadas a dicho concepto (Siggel, 2007). La competitivi-

dad puede entenderse, a partir de la amplia definición ex-

presada en la Agenda de Lisboa, como «la capacidad de

un país para mejorar e incrementar los niveles de vida de

sus ciudadanos, proporcionando más y mejor empleo y

mayor cohesión social». Dentro del abanico de diversos

factores socioeconómicos que pueden contribuir al logro

de estos objetivos destaca la competitividad comercial,

vinculada estrechamente con el comportamiento en ma-

teria exportadora e importadora de los países.

En contraste con la extensa literatura disponible en

materia de competitividad comercial en los sectores ma-

nufactureros, la competitividad de los servicios es toda-

vía un ámbito poco explorado, tanto en lo relativo a la

profundización de sus fundamentos como al desarrollo

de análisis empíricos. Dado que las actividades tercia-

rias representan actualmente aproximadamente el 70

por 100 de las economías modernas en términos de em-

pleo y valor añadido, cerca del 30 por 100 del comercio

internacional, y una gran mayoría de las inversiones ex-

tranjeras directas, la competitividad comercial en este

tipo de actividades parece situarse como uno de los te-

mas de estudio más relevantes en la actualidad.

La literatura especializada ha sugerido una amplia

gama de razones que pueden impulsar a los países a

tratar de incrementar su posición comercial exterior en

el sector servicios. Una de las principales es intentar ac-

tuar sobre la balanza por cuenta corriente con el fin de

lograr su estabilidad y evitar posibles crisis con conse-

cuencias económicas serias. De este modo, la capaci-

dad de un país para evitar grandes fluctuaciones en su

posición externa juega un papel clave a la hora de al-

canzar una senda de crecimiento estable. De hecho, as-

pectos como el crecimiento en el nivel de empleo se ha

relacionado con la posición competitiva de un país (Ce-

rra et al., 2003). Asimismo, también se ha relacionado

esta competitividad comercial con los cambios estructu-
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rales, ya que aquellas variaciones vinculadas a la tercia-

rización económica de un país son uno de los hechos

estilizados más relevantes en cualquier economía mo-

derna durante los últimos años (Maroto y Cuadrado,

2006). Finalmente, como apuntó Krugman en 1998, si la

economía es lo suficientemente flexible para adaptar

estos cambios hacia una mayor terciarización con un

coste mínimo y reasignando recursos óptimamente,

será capaz de lograr los incrementos en los niveles de

vida que estaban detrás de la definición de competitivi-

dad anteriormente introducida.

Llegados a este punto, surge la cuestión de cómo me-

dir contable o estadísticamente la competitividad, así

como aquellos factores que pueden ejercer alguna in-

fluencia sobre la misma. Los especialistas en economía

aplicada han propuesto varias alternativas para lograr

este objetivo, pero, dado que no existe consenso sobre

un único indicador ideal para un concepto tan amplio, el

debate sobre la medición de la competitividad sigue

siendo enérgico y ampliamente extendido entre acadé-

micos y responsables políticos. En aquellos trabajos

cuyo centro de atención ha sido el sector manufacture-

ro, la mayoría de los economistas ha enfatizado hasta

ahora el papel de los factores determinantes de la com-

petitividad que se basan en los niveles de precios al

consumidor y los costes, a los que denominaremos a

partir de ahora factores relacionados con los costes. A

partir de estos factores, la competitividad puede enten-

derse simplemente como la capacidad de un país de

producir bienes y servicios a precios competitivos en los

mercados internacionales. Para ello, el análisis debe

centrarse en índices de precios, valores unitarios de ex-

portación y costes laborales. Estos últimos son particu-

larmente precisos a la hora de describir actividades in-

tensivas en mano de obra tales como los servicios.

Los estudios en esta dirección intentan vincular los

factores relacionados con precios y costes con el com-

portamiento comercial en el exterior. Para ello se suele

utilizar el tipo de cambio real (TCR) como indicador que

mejor encaja con el concepto de competitividad relacio-

nada con los costes. Algunos autores, como Turner y

Van’t dack (1993), han explorado diferentes medidas de

competitividad relacionadas con los costes en el sector

manufacturero. La conclusión a la que llegan es que nin-

guna medida puede considerarse como indicador exclu-

sivo o único, ya que todas ellas presentan algún tipo de

carencia. Sin embargo, parece que el tipo de cambio

real basado en los costes laborales unitarios (TCRCLU)

está siendo la variable más utilizada a la hora de medir

dicha competitividad, dado que es la que mejor relacio-

na los avances en la rentabilidad de la producción (al

utilizar como principal insumo al factor trabajo) con el

patrón competitivo, principalmente en aquellas activida-

des donde el factor trabajo ocupa un lugar destacado.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Marsh y

Tokarick, en un artículo de 1994, proveen un marco teó-

rico y empírico para cinco indicadores de competitividad

relacionados con los costes, con el objetivo de determi-

nar el más fiable de todos. Para ello, consideran cinco

diferentes tipos de cambio real1, sin poder concluir que

ninguno de ellos sobresalga del resto. Sin embargo, su-

gieren que el índice que mejor captura los principales

vértices de la competitividad sería, nuevamente, el tipo

de cambio real basado en los costes laborales unitarios.

Aquellos tipos de cambio basados en precios al consu-

midor no toman en consideración los bienes y servicios

intermedios —componente fundamental de la balanza

de pagos—, mientras que los que utilizan costes de ex-

portación unitarios se hallan distorsionados en la medi-

da que no consideran el agregado de la economía, limi-

tación que también concierne a los índices de precios

relativos entre bienes comercializables y no comerciali-

zables.

Por todo esto, parece que el indicador que mejor

aproxima la competitividad comercial, especialmente

para estudios sobre el sector servicios como el que nos

atañe, es el tipo de cambio real basado en costes labo-
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rales unitarios. Ésta será la línea de trabajo que se se-

guirá en este artículo. Para cada economía, el coste la-

boral unitario (CLU) puede definirse como la ratio entre

la compensación laboral de los trabajadores y su pro-

ductividad. Posteriormente, la relación entre el CLU de

una economía A y el de otra economía B se define como

el coste laboral unitario relativo (CLURAB).

Este índice, junto con el tipo de cambio real basado

en él, son los puntos de referencia más conocidos en el

estudio de la competitividad. Fagerberg (1988) estable-

ce un marco teórico que relaciona el crecimiento econó-

mico, la posición en la balanza de pagos, y el crecimien-

to de los CLUR. Posteriormente, la mayoría de los estu-

dios publicados sobre competitividad internacional en

las manufacturas han basado sus análisis empíricos en

estos indicadores (Hooper y Larin, 1989; Golub, 1995;

Lipschitz y McDonald, 1991; Carlin et al., 2001; Cerra et

al.; 2003; Neary, 2006). No obstante, hay que tener pre-

sente que como todos los otros indicadores menciona-

dos, el tipo de cambio real basado en los CLUR presen-

ta también algunas limitaciones. La principal de ellas es

que, dado que se fundamenta en los CLU, este índice

captura únicamente los costes laborales sin considerar

su peso dentro de los costes totales de la producción.

En 1978, en un trabajo ampliamente citado donde es-

tudiaba los efectos de las devaluaciones monetarias so-

bre el comercio internacional de manufacturas, Nicholas

Kaldor observó una aparente contradicción: aquellos

países que experimentaron los mayores crecimientos

en las exportaciones eran aquellos cuyos costes se ha-

bían incrementado más rápidamente. Desde entonces,

el aumento de las exportaciones asociado a una subida

en los costes de producción se conoce con el nombre

de «paradoja de Kaldor» (McCombie y Thirlwall, 1994).

Este hecho fue probado empíricamente en varios traba-

jos, entre los que destacan los de Kellman, 1983; Fager-

berg, 1988 y 1996; Amendola et al., 1992; Meliciani,

2001; Rubalcaba y Gago, 2001; Felipe, 2005; o Maroto

y Rubalcaba, 2006. Todos ellos demuestran que la vi-

sión tradicional que se tenía sobre el papel casi solitario

de los precios y costes sobre la evolución de las cuotas

exportadoras de los países no era del todo correcta, ya

que estos factores relacionados con los costes no expli-

can la totalidad de las fluctuaciones comerciales, por lo

que es necesario una revisión de estas ideas.

Por lo tanto, puede afirmarse que la competitividad co-

mercial también está influenciada por otras dimensiones

ajenas a las relacionadas únicamente con costes y pre-

cios. Por esta razón, en los últimos años ha crecido el in-

terés por este otro grupo de factores que consideran as-

pectos económicos, estructurales e institucionales. De

acuerdo con Schumpeter (1946) los argumentos teóricos

a favor de los factores no relacionados con los costes

sostienen que la competitividad internacional se encuen-

tra fuertemente vinculada a la competencia tecnológica.

Igualmente, la importancia del entorno económico tam-

bién debe considerarse. Finalmente, otros aspectos

como la innovación, la flexibilidad, o los estándares de

calidad altos, son determinantes que también deben te-

nerse en cuenta a la hora de realizar análisis aplicados.

Estas fuentes de competitividad, serán las que conside-

raremos en el presente artículo como factores no relacio-

nados con los costes.

En este sentido, Carlin et al. (2001) utilizaron tres indi-

cadores diferentes que representaban la tecnología a

nivel sectorial (gasto en I+D, patentes e inversión en ca-

pital fijo) y tres variables descriptivas de factores institu-

cionales (formación del capital humano, progreso técni-

co intangible y estructura de la propiedad corporativa).

Cheptea et al. (2005), por su parte, desagregan la com-

petitividad comercial en un efecto geográfico estructu-

ral, un efecto sectorial y otro de desempeño o rendi-

miento. La competitividad derivada de los factores rela-

cionados con los costes se incluye dentro de este último

término, mientras que los efectos geográfico y sectorial

representan, respectivamente, la dotación física con la

que cuentan los países en el comercio internacional y el

crecimiento de la demanda externa. Es interesante sub-

rayar cómo el análisis los conduce a afirmar que el tér-

mino de competitividad explica aisladamente casi el 90

por 100 de la variabilidad en la tasa de crecimiento del

comercio internacional. Siguiendo las ideas neo-schum-
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peterianas, Fagerberg et al. (2004) desarrollaron un mo-

delo donde el crecimiento de la cuota de mercado de un

país dependía de cuatro variables: factores relaciona-

dos con los costes, capacidad de replicar conocimientos

externos, innovación, y crecimiento en la capacidad de

explotación del conocimiento.

Otro punto de vista consiste en considerar los efectos

que producen los cambios en la competitividad. Se ha

afirmado que la competitividad de un país en un determi-

nado mercado se asocia invariablemente con su rendi-

miento o desempeño comercial, al menos desde la óptica

de las exportaciones. De aquí que la cuota de mercado

de una economía en relación a sus socios comerciales

haya sido considerada como el indicador más significati-

vo de este tipo de análisis (Cheptea et al., 2005; Maroto y

Rubalcaba, 2006; o Rubalcaba y Maroto, 2007; entre

otros). Por esta razón, esta variable será la segunda, jun-

to con los TCRCLU, que se utilice en este trabajo.

Finalmente, hasta ahora, han sido pocos los estudios

que han alimentado el debate sobre la competitividad de

los servicios a nivel macroeconómico (Rubalcaba et al.,

2005; Molero y Valdez, 2005, entre otros). Con el objeti-

vo de dar algún paso en esta dirección, el presente tra-

bajo aplica los conceptos anteriormente mencionados

—y que han sido ya aplicados con relativo éxito al caso

de las manufacturas— para el caso del sector servicios.

Concretamente, se trata de contrastar, a través de un

estudio sectorial dentro de diferentes ramas de servicios

en los países del mercado europeo, la influencia que los

factores relacionados con los costes tienen sobre la

competitividad comercial. Debido a la propia naturaleza

de los servicios, caracterizados en su mayoría por una

gran intensidad en el uso del factor trabajo, se ha com-

parado el TCRCLU con la cuota de mercado (dentro de la

Unión Europea) durante los últimos 15 años. Dentro del

sector servicios, se ha desagregado éste, a su vez, en

siete ramas diferenciadas.

El resto del trabajo se estructura como sigue. La se-

gunda sección describe las fuentes de datos, indicado-

res y aproximación metodológica utilizadas en el análi-

sis empírico, cuyos principales resultados se presentan

en las dos siguientes secciones. Finalmente, el artículo

concluye con algunas consideraciones finales.

2. Datos, indicadores y metodología

Antes de profundizar sobre el modelo econométrico

utilizado para contrastar la relación entre la competitivi-

dad comercial y los factores relacionados con los cos-

tes, se describirán brevemente los sectores económi-

cos, el horizonte temporal, los países dentro de la mues-

tra escogida, así como las variables utilizadas para

construir dicho modelo.

En este trabajo se trata de analizar el papel de la com-

petitividad en costes dentro del rendimiento comercial en

algunas actividades de servicios de 15 países de la

Unión Europea (UE-15) durante el período 1992-2004.

Los datos estadísticos sobre comercio internacional en

servicios y tipos de cambio nominales se han obtenido de

Eurostat. En el caso del comercio en servicios, la infor-

mación sobre la UE-15 está disponible desde 1992 hasta

2005, lo que supone una seria limitación para el análisis

empírico ya que el resto de series a utilizar deberán limi-

tarse también a dicho horizonte temporal. En cuanto al

conjunto de variables utilizadas para aproximar la com-

petitividad de costes se ha obtenido de la base elaborada

por el proyecto EU KLEMS2, financiado por la Comisión

Europea. Esta ingente base de datos ofrece información

sobre crecimiento económico, productividad, empleo,

consumos intermedios y cambio tecnológico a nivel sec-

torial para la mayoría de países occidentales entre 1970

y 2004.

La construcción de los costes laborales unitarios rela-

tivos (CLUR) para cada rama de servicios ha sido posi-

ble gracias a la disponibilidad de datos consistentes y

homogéneos sobre compensación laboral, número de

trabajadores, horas trabajadas y valor añadido. La va-

riable compensación laboral (w) incluye los costes labo-

rales totales (nóminas, salarios y otros costes) asocia-
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dos a trabajadores contratados y autónomos. Como la

compensación laboral para este último grupo no se con-

tabiliza en la contabilidad nacional de los países de la

UE, la base de datos EU KLEMS realiza una imputación

asumiendo que tienen la misma compensación por hora

que los trabajadores contratados. Sin embargo, dicho

supuesto puede no ser el más apropiado en el caso de

las actividades de servicios, donde las características

de los trabajadores contratados y autónomos difieren

sensiblemente entre las distintas ocupaciones labora-

les. Por ejemplo, y de acuerdo con la metodología EU

KLEMS (Timmer et al., 2007), los trabajadores autóno-

mos en actividades como los servicios a empresas pa-

recen ganar más que los trabajadores contratados, por

lo que en este sector sería aconsejable utilizar una ratio

mayor. Con todo, un análisis detallado, basándose en

estimaciones directas sobre las ganancias de los traba-

jadores autónomos en los países europeos sería nece-

sario para limitar el sesgo en la utilización del supuesto

anteriormente citado.

Como los datos sobre comercio y competitividad de

costes provienen de diferentes bases estadísticas (Eu-

rostat y EU KLEMS, respectivamente), se han armoni-

zado las distintas categorías de servicios a analizar. De

esta forma, el análisis empírico que se va a realizar en

las siguientes secciones se limitará principalmente a las

siguientes ramas de actividad:

— Bienes (agricultura y manufacturas).

— Servicios:

� Transporte.

� Hoteles y restaurantes.

� Comunicaciones.

� Servicios financieros.

� Servicios informáticos.

� Otros servicios a empresas (I+D y otros servi-

cios profesionales), y

� Servicios sociales y personales

Como se ha señalado en la sección previa, la aproxi-

mación adoptada para contrastar la competitividad de los

servicios en Europa se basa en el estudio de las cuotas

de mercado de exportaciones e índices de costes labora-

les unitarios. Estos últimos se han utilizado para construir

tipos de cambio reales. La variable escogida para aproxi-

mar el rendimiento efectivo comercial de cada rama de

actividad, dentro de cada país, es la cuota de mercado

dentro del mercado europeo. Este tipo de indicadores

presentan la ventaja de que permiten evaluar la competi-

tividad a través de sus efectos. Así, se podrán calificar

como competitivos aquellos países o sectores que han

experimentado crecimientos en su participación sobre la

oferta internacional de productos, integrando, a través de

estos resultados, todos aquellos factores que han hecho

posible dicho crecimiento. Con todo esto, la cuota de

mercado anual (XMS) se define en este trabajo como la

relación entre las exportaciones de cada país a la UE-15,

para cada rama de actividad, sobre el total de importacio-

nes de la UE-15 provenientes de sus Estados miembros,

para la misma rama de actividad.

Como se ha razonado en la introducción, los CLU son

la variable comúnmente utilizada en los análisis sobre

competitividad. Dicho indicador representa la relación en-

tre los costes del factor trabajo y su productividad. Como

la mano de obra es el principal factor en el valor añadido

de la mayoría de servicios aquí analizados, este indica-

dor puede considerarse como el que mejor aproxima los

factores de costes de la competitividad. Para cada año

considerado t, y para cada sector i y país j, los CLU se

han definido mediante la siguiente ecuación:

donde w representa la compensación laboral por hora

de la mano de obra; VA es el valor añadido3; L es el ni-

vel de empleo o número de trabajadores; y H es el nú-

mero de horas trabajadas por persona. El numerador de
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la anterior expresión se puede interpretar como una me-

dida del coste laboral, mientras que el denominador

aproxima la productividad de los trabajadores.

El tipo de cambio real utilizado en este análisis se

basa en los CLU relativos (CLUR). Por lo tanto, hay que

calcular la ratio entre los CLU de cada sector en cada

país y los CLU del mismo sector para el conjunto de la

UE-15. De esta forma, el tipo de cambio real (TCR) para

cada año t considerado, y para cada sector i y país j,

puede definirse como:

donde e representa el tipo de cambio nominal del euro

respecto a la moneda del país j para el año t. Como se

vio en la introducción, a pesar de sus posibles limitacio-

nes, el TCR basado en los CLU es el indicador más utili-

zado en la literatura sobre competitividad. Las disminu-

ciones del TCRCLU se asocian con mejoras de la compe-

titividad en costes mientras que los incrementos del

indicador reflejan empeoramientos de la posición com-

petitiva de la economía.

Una vez vistos los datos e indicadores que se van a

utilizar en la construcción del modelo analítico, ha lle-

gado el momento de describir dicho modelo. El análisis

llevado a cabo en este trabajo ha sido doble. Por un

lado, se ha estimado un modelo de regresión lineal (a

través de mínimos cuadrados ordinarios). Y, por otro

lado, se ha construido un modelo dinámico de datos de

panel con efectos fijos con el objetivo de delimitar las

características propias de cada rama de servicios.

Dentro del primer tipo de análisis, se ha tratado de es-

tudiar la relación, tanto en niveles como en tasas de

crecimiento, entre las cuotas de mercado y el TCRCLU,

en la línea de otros trabajos como el de Carlin et al.

(2001) donde se analizaba el rendimiento de las expor-

taciones de manufacturas en los países de la OCDE.

Este tipo de análisis no diferencia entre los distintos

sectores de actividad anteriormente definidos, puesto

que éste será el objetivo del posterior modelo dinámico

de datos de panel.

Por lo tanto, a través de estas dos aproximaciones me-

todológicas se trata de contrastar las relaciones entre el

cambio en los costes laborales y la competitividad comer-

cial, medida a través de las cuotas de mercado. Como un

incremento en el coste marginal está directamente rela-

cionado con un incremento en el nivel de precios, el in-

cremento en los costes nacionales en un determinado

sector debería afectar negativamente a su cuota de mer-

cado dentro del mercado europeo. Además, sería lógico

suponer que estos efectos relacionados con precios y

costes durarán más de un período, como resultado del

retardo con el que los consumidores reaccionan ante los

cambios en los precios. Así, se ha creado un modelo que

permita capturar tanto los cambios presentes en los

CRLU, como los pasados. También habrá que tener en

cuenta que la elasticidad de la cuota de mercado con res-

pecto a los costes laborales dependerá de qué parte del

cambio en los costes es absorbida por los ajustes en los

márgenes de beneficios. Sin embargo, la evaluación de

dicho efecto está fuera de los objetivos de este trabajo.

Nuestra intención es comprender si las variaciones en los

costes laborales en las actividades de servicios influen-

ciaron o no el rendimiento comercial de dichas activida-

des dentro del mercado europeo. De esta forma se po-

drán separar los efectos sobre la competitividad de los

factores relacionados con los costes y el resto de facto-

res explicativos.

Existen multitud de elementos que pueden determinar

la competitividad desde el punto de vista de los costes,

además de los costes laborales. Las alteraciones en las

monedas nacionales, por ejemplo, también juegan su

papel. Al influenciar los precios en los mercados exter-

nos y ser provocadas con la intención de impulsar las

exportaciones nacionales, las devaluaciones nominales

pueden incluirse entre el conjunto de factores relaciona-

dos con los costes. El tipo de cambio nominal, incluido

en el TCRCLU como se definió en las líneas anteriores,

introduce estos cambios monetarios dentro de nuestro

análisis.
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Finalmente, como los servicios se caracterizan por

un bajo nivel de estandarización, un mismo servicio

puede producirse mediante procesos diferentes en

cada país, lo que también se reflejaría en las cuotas

de mercado de estas economías. Nuestro modelo

captura estas tendencias características de cada país

a través de un conjunto de variables dummies. Con-

cluyendo, el modelo de regresión lineal, en niveles [1]

y primeras diferencias [2], puede expresarse de la si-

guiente manera:

[1]

[2]

donde XMS es la cuota de mercado sobre las importa-

ciones de la UE-15 y � representa primeras diferencias

temporales o tasa de crecimiento. Luego la primera

ecuación analiza la relación entre competitividad y fac-

tores de costes en términos de niveles y la segunda en

términos de tasas de crecimiento.

La posterior aproximación dinámica con datos de pa-

nel, basada en un modelo similar al presentado para la

regresión lineal, pretende profundizar en el papel espe-

cífico de cada rama de actividad y diferenciarlo así del

caso agregado. De este modo, se ha construido un mo-

delo dinámico para cada uno de los nueve sectores eco-

nómicos descritos al principio de esta sección. Debido a

la abundancia de datos disponibles, el uso de este tipo

de aproximación nos lleva a resultados más precisos y

creíbles, además de permitir sacar conclusiones de tipo

desagregado.

La presencia de este tipo de efecto propio de cada ac-

tividad emerge de la heterogeneidad del sector servi-

cios, ampliamente demostrada tanto en términos de tec-

nología como de procesos de formación de costes. Por

lo tanto, sería lógico pensar que la elasticidad de la cuo-

ta de mercado ante cambios en los precios puede diferir

entre los distintos sectores terciarios. Nuevamente, el

análisis se ha llevado a cabo tanto para niveles [3] como

para tasas de crecimiento [4], con lo que obtenemos dos

nuevas ecuaciones:

[3]

[4]

donde los coeficientes � capturan los comportamientos

específicos para cada sector i (a través de su signo y va-

lor), mientras que el efecto de cada país j queda recogi-

do dentro de los valores del parámetro de efectos fijos �.

3. Tipos de cambio reales y cuotas de mercado

en los países de la UE-15 (1992-2005)

Esta sección introduce algunos resultados descripti-

vos derivados de la evaluación de los datos disponibles

antes de entrar en profundidad en la implementación de

los modelos anteriormente descritos. De acuerdo a la vi-

sión tradicional, las mejoras en la competitividad de cos-

tes (aproximada mediante disminuciones del TCRCLU)

se deberían traducir en incrementos de la cuota de mer-

cado de las exportaciones nacionales.

Como muestra el Gráfico 1, en términos del sector

servicios agregado, los servicios muestran una relación

inversa entre la cuota de mercado de sus exportaciones

y la competitividad de costes en la mayoría de países de

la Unión Europea. Sin embargo, dos países muestran el

comportamiento opuesto. Se trata de Italia y el Reino

Unido. En el caso italiano, el fuerte deterioro en el tipo

de cambio real de los servicios estuvo acompañado de

una fuerte caída también en la cuota de mercado de los

servicios italianos en el mercado europeo. Por otro lado,

en el Reino Unido, el significativo aumento del poder co-

mercial de su sector servicios ha venido acompañado

de un claro deterioro en su competitividad de costes.
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Este comportamiento paradójico —desde el punto de

vista de Kaldor— para el sector servicios agregado en el

Reino Unido también puede observarse en otras ramas

de servicios en el resto de países europeos de la mues-

tra analizada. Por ejemplo, en los sectores de hoteles y

restaurantes y de comunicaciones, se observa una rela-

ción directa entre la cuota de mercado y el TCRCLU en

países como el Reino Unido, Holanda, Francia y Alema-
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GRÁFICO 1

CUOTA DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES (XMS) Y TIPO DE CAMBIO REAL (TCR)
EN EL SECTOR SERVICIOS EN EUROPA

(Tasa de crecimiento anual, en %)

NOTA: Tasas anuales de crecimiento de la cuota de mercado para el período 1992-2005, y del tipo de cambio real para el período 1992-2004.
FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.
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nia, entre otros. En los servicios financieros esta corre-

lación positiva puede también observarse en Portugal,

Holanda, Italia, Grecia y Alemania; mientras que en los

informáticos en Italia, Grecia, Finlandia y Alemania. En

transportes, otros servicios a empresas y servicios so-

ciales y personales únicamente tres países presentan

indicios de la llamada paradoja de Kaldor durante el pe-

ríodo de tiempo analizado. Sin embargo, hay que tener

en cuenta la importante falta de datos sobre comercio

de servicios que puede limitar estos resultados.
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GRÁFICO 1 (continuación)

CUOTA DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES (XMS) Y TIPO DE CAMBIO REAL (TCR)
EN EL SECTOR SERVICIOS EN EUROPA

(Tasa de crecimiento anual, en %)

NOTA: Tasas anuales de crecimiento de la cuota de mercado para el período 1992-2005, y del tipo de cambio real para el período 1992-2004.
FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.
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El análisis de la correlación entre el crecimiento anual

del tipo de cambio real y de la cuota de mercado confir-

ma esta heterogeneidad dentro del sector servicios

(véase Cuadro 1). Los coeficientes de correlación son

negativos para el conjunto de servicios, transportes, ho-

teles y restaurantes, y otros servicios a empresas; mien-

tras que son positivos para las comunicaciones, servi-

cios financieros, servicios sociales y personales, y servi-

cios informáticos. Este último caso es el único en el que

los coeficientes son estadísticamente significativos. Una

conclusión interesante es que estos resultados difieren

de los obtenidos por otros autores para el caso de las

manufacturas, donde la importancia de los costes relati-

vos en las cuotas de mercado era significativamente ob-

servable (Carlin et al., 2001).

El Cuadro 2, por su parte, muestra la evolución de los

distintos componentes del tipo de cambio real: el tipo de

cambio nominal y los costes laborales unitarios relati-

vos. Como era de esperar, los países que han experi-

mentado depreciaciones nominales y disminuciones de

sus costes laborales relativos son los que muestran un

mejor comportamiento en términos de competitividad

comercial (medida a través de un descenso en el tipo de

cambio real). En ocasiones, estos dos términos siguen

direcciones opuestas, con lo que el efecto final sobre el

tipo de cambio real dependerá de la magnitud de cada

uno. En los países del sur de Europa (España, Italia,

Portugal y Grecia), la depreciación de sus monedas co-

rrientes ha podido compensar el crecimiento en los cos-

tes laborales en muchas actividades de servicios, salvo

en algún caso concreto, como «otros servicios a empre-

sas» en la economía griega, donde el crecimiento en los

costes laborales unitarios relativos ha sido significativa-

mente notable, lo que ha llevado a que también aumen-

tase el tipo de cambio real en dicho sector. La mejoría

en la competitividad de costes se puede observar en

otros sectores concretos para otros países de la mues-

tra donde la caída de los costes laborales ha sido relati-

vamente más fuerte que la apreciación observada en

los tipos de cambio nominales. Claros ejemplos son el

sector financiero e informático en el Reino Unido y va-

rias ramas de servicios en la economía austriaca.

4. Factores relacionados con costes

y competitividad comercial.

Un análisis econométrico

Después de presentar la situación y evolución de las

principales variables bajo estudio en los países de la

Unión Europea, la presente sección tiene como objetivo

fundamental realizar un análisis econométrico con el fin

de contrastar estadísticamente el papel de lo que he-

mos denominado «factores de costes» en la evolución

de la competitividad comercial de los servicios en Euro-

pa. Se trata de profundizar en las relaciones entre la

cuota de mercado de exportaciones (como aproxima-

ción a la competitividad comercial) y el tipo de cambio

real basado en los costes laborales unitarios relativos

(como indicador de los factores de costes), diferencian-

do los comportamientos de las distintas ramas del sec-

tor servicios, así como los posibles efectos nacionales

de los países de la muestra. Para ello, como se descri-

bió detalladamente en la sección 2, se han desarrollado

dos tipos de aproximaciones metodológicas. En primer

lugar, un análisis de regresión lineal; y, posteriormente,
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CUADRO 1

CORRELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO
DEL TIPO DE CAMBIO REAL

Y DE LA CUOTA DE MERCADO

Sector o rama de actividad r Valor P

Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,2993 0,4008

Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,2491 0,4877

Hoteles y restaurantes . . . . . . . . . . . . –0,4499 0,192

Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0947 0,8234

Servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . 0,1769 0,6752

Servicios informáticos . . . . . . . . . . . . . 0,8907 0,013

Otros servicios a empresas . . . . . . . . . –0,5929 0,1214

Servicios sociales y personales . . . . . . 0,3926 0,5133

FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.



un modelo dinámico de efectos fijos con datos de panel.

A continuación, pasaremos a detallar los principales re-

sultados de ambos análisis.

El Cuadro 3 muestra los resultados de estimar me-

diante mínimos cuadrados ordinarios el modelo de re-

gresión lineal representado en las ecuaciones 1 y 2

(véase sección 2) para la muestra conjunta de ramas de

actividad y para todos los países. Este análisis se ha

realizado tanto en niveles como en tasas de crecimien-

to. Las columnas a y c muestran los resultados de un

modelo donde únicamente se ha introducido las varia-

bles de costes laborales, mientras que las columnas b y

d muestran los resultados del modelo completo (inclu-

yendo las dummies que denotan el efecto nacional de

cada país).

Los coeficientes asociados con el TCR (basado en

costes laborales) permiten concluir cuál es el impacto en

términos generales del tipo de cambio real sobre las cuo-

tas de mercado de las exportaciones dentro del mercado

europeo. En la mayoría de los cuatro modelos descritos

en el Cuadro 3, los coeficientes son conjuntamente signi-

ficativos y muestran una considerable elasticidad a largo

plazo. Esto significa que dicha elasticidad de la cuota de

mercado con respecto al tipo de cambio real no depende

del grado exacto de desagregación utilizada en la mues-

tra, la elección de ponderaciones en la regresión o el nú-

mero de retardos incluidos en el modelo. Según los resul-

tados del Cuadro 3, puede observarse una relación posi-

tiva, estadísticamente significativa, entre nuestra variable

de factores relacionados con costes (TCRCLU) y la cuota

de mercado en el período inicial4. Por tanto, un creci-

miento en los costes de producción no lleva necesaria-

mente a una pérdida en la posición competitiva, sino a un

incremento en las cuotas de mercado. Este hecho con-

trasta con las teorías convencionales sobre comercio in-

ternacional, acercándose más a las teorías desarrolladas
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CUADRO 2

COMPONENTES DEL TIPO DE CAMBIO REAL (TCR): TIPO DE CAMBIO NOMINAL (e)
Y COSTES LABORALES UNITARIOS RELATIVOS (CLUR)

(Tasa de crecimiento anual, en %)

e
Servicios TRANS H&R COMM FIN COMP OBS SPS

CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR CLUR TCR

Austria . . . . . . 0,2720 0,1 0,4 1,8 2,1 –0,7 –0,4 –1,1 –0,8 1,7 2,0 –0,6 –0,3 –0,8 –0,5 –0,2 0,04

Alemania . . . . 0,2703 0,2 0,5 –0,8 –0,5 –0,7 –0,4 –1,2 –1,0 0,6 0,8 3,8 4,0 2,2 2,5 0,8 1,1

España . . . . . –1,8961 –0,3 –2,2 –0,03 –1,9 0,4 –1,4 0,6 –1,3 0,5 –1,4 –2,9 –4,8 –1,8 –3,7 –0,2 –2,1

Finlandia . . . . –0,1967 –0,7 –0,9 –0,1 –0,3 0,4 0,2 –3,7 –3,9 0,4 0,2 –0,7 –0,9 –2,6 –2,8 –0,2 –0,4

Francia . . . . . 0,3591 0,3 0,7 0,7 1,1 0,1 0,4 1,3 1,7 2,6 2,9 –0,35 0,01 –0,5 –0,1 0,5 0,9

Grecia . . . . . . –2,6805 0,6 –2,1 –3,6 –6,2 –0,01 –2,7 –1,2 –3,8 –0,9 –3,6 –10,1 –12,8 3,2 0,5 –1,8 –4,5

Italia . . . . . . . –1,6131 –0,7 –2,3 –1,0 –2,6 1,4 –0,3 –2,9 –4,5 –0,9 –2,5 0,5 –1,1 –0,8 –2,5 –0,02 –1,6

Holanda . . . . . 0,2647 0,6 0,8 1,1 1,3 0,2 0,5 –0,2 0,1 1,6 1,9 –0,9 –0,6 –0,3 –0,04 –0,2 0,1

Portugal . . . . . –1,1465 –0,2 –1,4 0,5 –0,7 –0,01 –1,2 –0,8 –1,9 0,02 –1,1 1,0 –0,2 –0,5 –1,6 –2,5 –3,7

Reino Unido . . 0,6317 0,1 0,7 0,8 1,5 0,4 1,0 1,8 2,4 –0,7 –0,1 –1,6 –1,0 –0,4 0,2 –0,1 0,6

NOTAS: El signo negativo denota depreciación de la moneda nacional respecto al euro. Tasas anuales de crecimiento de la cuota de mercado para el período
1992-2005, y del tipo de cambio real para el período 1992-2004. TRANS: transportes; H&R: hoteles y restaurantes; COMM: comunicaciones; FIN: servicios finan-
cieros; COMP: servicios informáticos; OBS: otros servicios a empresas; SPS: servicios sociales y personales.
FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.

4 Con la única excepción del modelo b en niveles, cuyos coeficientes
no son estadísticamente significativos.



por Kaldor en los años setenta. La exogeneidad del tipo

de cambio es más observable en estudios como el pre-

sente, donde se utilizan datos desagregados. Esto podría

explicar por qué en trabajos donde se utilizan datos agre-

gados (por ejemplo, Fagerberg, 1988 o Amendola et al.,

1993) las elasticidades observadas son muy pequeñas.

Este efecto inicial del tipo de cambio real observado en

las cuotas de mercado parece, según los resultados ob-

tenidos, que se compensa a largo plazo. Esto se traduce

en que el coeficiente para el TCRCLU con un retardo es

negativo, luego incrementos en el tipo de cambio real in-

ducen pérdidas en la posición competitiva, acercándose

más a las teorías tradicionales sobre comercio. Este re-

sultado puede interpretarse mediante el conocido efecto

de la curva-J, generalmente asociado a los contratos a

largo plazo que se firman tras movimientos del tipo de

cambio con unos precios nacionales predeterminados

(Carlin et al., 2001). Por lo tanto, parece demostrarse que

la naturaleza prolongada en el tiempo de la respuesta de

la competitividad comercial ante los factores relaciona-

dos con los costes y precios es notable. Si se eliminase el

efecto perverso inicial, omitiendo el cambio contemporá-
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CUADRO 3

PRINCIPALES RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

Variable dependiente: cuota de mercado
Niveles (logaritmos) Tasas de crecimiento (�Ln)

(a) (b) (c) (d)

Constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2,7596*** (0,05) –3,1445*** (0,10) 0,0053 (0,01) 0,1301 (0,08)

TCR (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1663** (0,45) –0,2489 (0,32) 0,3360** (0,16) 0,3321** (0,16)

TCR (t–1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,0461** (0,46) –0,2418 (0,31) –0,1027 (0,14) –0,1127 (0,15)

Elasticidad a largo plazo del tipo de cambio real 0,5333 –1,0405 0,4911 0,1537

p-valor de la significatividad conjunta . . . . . . . 0,000 0,000 0,085 0,145

Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,4511*** (0,33) — –0,1258 (0,09)

Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,2811*** (0,48) — –0,1175 (0,12)

Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 0,6956*** (0,15) — –0,1108 (0,09)

Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,1650*** (0,29) — –0,1419 (0,11)

España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,6310*** (0,63) — –0,0972 (0,10)

Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –2,1658*** (0,25) — –0,1716* (0,09)

Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –0,0755 (0,25) — –0,1733* (0,09)

Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –4,0621*** (0,71) — –0,1611* (0,09)

Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — z — 0,0110 (0,10)

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –3,2066*** (0,89) — –0,1289 (0,09)

Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,9461*** (0,48) — z

Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 0,2239 (0,16) — –0,1325 (0,09)

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –3,7697*** (0,65) — –0,1056 (0,09)

Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — –1,3543*** (0,29) — –0,1130 (0,09)

Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1,2745*** (0,14) — –0,0885 (0,09)

N.º de observaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.067 1.067 942 942

NOTAS: La muestra consiste en 9 sectores de actividad a lo largo de 15 países entre 1992 y 2004. Estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO).
Entre paréntesis la desviación típica del error. *, ** y *** denotan significatividad al 10, 5 y 1 por 100 respectivamente.
z país eliminado del modelo para evitar problemas de autocorrelación en las variables dummy.

FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.



neo en el TCRCLU, la elasticidad a largo plazo estimada

sería claramente negativa, ya que los efectos negativos

que se han observado para el período inmediatamente

posterior al cambio en la competitividad en costes perma-

necen durante cuatro o cinco años.

Finalmente, otro resultado interesante de los modelos

b y d del Cuadro 3 es que la mayoría de los efectos na-

cionales son significativos. Si los factores relacionados

con los costes realmente fueran el único factor explicati-

vo de cualquier variación en la competitividad comercial,

estas variables dummy serían irrelevantes, cosa que no

ocurre en nuestro modelo. Igualmente, la mayoría de los

coeficientes asociados con estas variables son negati-

vos, aunque la magnitud de los mismos presenta una

gran heterogeneidad entre los países europeos.

A pesar de la importancia de los resultados mostra-

dos hasta ahora sobre las relaciones entre el tipo de

cambio real, basado en costes laborales, y la cuota de

mercado de cada sector y país en el mercado europeo,

estos pueden ocultar comportamientos diferenciados

dentro del sector servicios. Es decir, llegados a este

punto, es necesario contrastar la hipótesis de si el efec-

to de los costes relativos sobre la competitividad comer-

cial difiere o no entre las distintas ramas o actividades

de servicios disponibles. Las características propias de

cada una de ellas parecen inducir a pensar que dicha

relación dependerá del grado de desagregación que es-

temos analizando y de la rama terciaria que estemos es-

tudiando. Para conseguir contrastar esta hipótesis, se

ha desarrollado un modelo dinámico de efectos fijos. En

primer lugar, comparando el sector servicios de forma

agregada frente al sector productor de bienes. Poste-

riormente, diferenciando las siete ramas de servicios

definidas en la sección 2.

El Cuadro 4 muestra los resultados obtenidos al reali-

zar los modelos 3 y 4 (véase la sección 2) para las indus-

trias productoras de bienes y servicios, como sectores

agregados. El primer hecho destacable es que, principal-

mente por la falta de datos para el sector productor de

bienes, el modelo aplicado a dicho sector (primera y ter-

cera columnas) no es estadísticamente representativo,

aunque sus resultados no difieren notablemente de los

obtenidos en el caso del sector servicios (segunda y

cuarta columnas). En el sector servicios, con una signifi-

catividad conjunta bastante elevada, se pueden observar

unos resultados similares a los obtenidos para el modelo

de regresión conjunto presentado en el Cuadro 3. Una

pérdida en la posición competitiva, aproximada mediante

un incremento en los costes relativos del país, viene in-

mediatamente acompañada de un incremento en la cuo-

ta de mercado de dicha economía, aunque este efecto

positivo parece desaparecer en períodos sucesivos,

como ocurría en el caso de la muestra agregada.

Este resultado se replica tanto en el modelo en nive-

les como en el modelo en tasas de crecimiento. Por lo

tanto, parece que los factores relacionados con los cos-

tes no juegan un papel importante en la competitividad

comercial de los servicios, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, sí tienen una mayor importancia en el me-

dio y largo plazo. El comportamiento paradójico explica-

do por Kaldor se observa en las actividades terciarias en

los años inmediatamente posteriores al cambio en los

costes, pero no así en los siguientes años, donde la re-

lación entre competitividad y costes parece seguir las

ideas convencionales.

La relación, obtenida en el Cuadro 3, entre el

TCRCLU del sector servicios y sus cuotas de mercado

de exportaciones, nos induce a analizar las causas

que podrían explicar dicha conexión. Para ello es ne-

cesario profundizar en el comportamiento dentro de

las diferentes ramas de servicios. En particular, he-

mos analizado la relación entre los factores de costes

y la posición competitiva a través de siete ramas de

actividad: transportes, hoteles y restaurantes, comu-

nicaciones, servicios financieros, servicios informáti-

cos, otros servicios a empresas, servicios sociales y

personales. La principal conclusión es que la relación

entre ambas variables en todos ellos dista bastante de

ser homogénea o similar, observándose comporta-

mientos claramente diferenciados según la rama de

actividad que estemos examinando. Las principales

derivaciones se muestran en el Cuadro 5.
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CUADRO 4

RESULTADOS DEL MODELO DE DATOS DE PANEL. SERVICIOS VERSUS BIENES

Variable dependiente: cuota de mercado
Niveles (logaritmos) Crecimientos (�Ln)

Bienes Servicios Bienes Servicios

Constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2,8102*** (0,59) –0,5945 (0,90) 0,0037 (0,01) 0,0065 (0,01)

TCR (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1577 (0,18) 1,3889*** (0,41) 0,0384 (0,19) 0,7486** (0,29)

TCR (t–1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,0617 (0,13) –0,6552** (0,28) –0,1100 (0,13) –0,2519 (0,21)

Elasticidad a largo plazo del tipo de cambio real –0,6384 –1,5640 3,7856 4,3984

p-valor de la significatividad conjunta . . . . . . . 0,678 0,005 0,689 0,026

N.º de observaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 141 47 125

NOTAS: El panel de datos consiste en información para 15 países entre 1992 y 2004. Estimación de un modelo con efectos fijos. Entre paréntesis la desviación tí-
pica del error. *,** y *** representan una significatividad estadística del 10, 5 y 1 por 100, respectivamente.
FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.

CUADRO 5

RESULTADOS DEL MODELO DE DATOS DE PANEL. RAMAS DE SERVICIOS

Variable dependiente: cuota de mercado (en niveles)

TCR (t) TCR (t–1) Comportamiento

Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0135 –0,3413 Similar al sector servicios como agregado

Hoteles y restaurantes. . . . . . . . . . . . . . 0,0481 –0,5718** Similar al sector servicios como agregado

Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,6107 –0,0150 No Kaldor en ambos períodos

Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2003*** 0,3083 Kaldor en ambos períodos

Informáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2021*** –0,0657 Similar al sector servicios como agregado

Otros servicios a empresas . . . . . . . . . . –0,8252 –0,2142 No Kaldor en ambos períodos

Sociales y personales . . . . . . . . . . . . . . –1,7671 1,1854 Opuesto al sector servicios como agregado

Variable dependiente: cuota de mercado (en crecimiento)

TCR (t) TCR (t–1) Comportamiento

Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,1782 –0,5148*** No Kaldor en ambos períodos

Hoteles y restaurantes. . . . . . . . . . . . . . 0,2751 –0,1074 Similar al sector servicios como agregado

Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3174 –0,4666 Similar al sector servicios como agregado

Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4589 0,2953 Kaldor en ambos períodos

Informáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3368 0,0287 Kaldor en ambos períodos

Otros servicios a empresas . . . . . . . . . . 1,4196** –0,4118 Similar al sector servicios como agregado

Sociales y personales . . . . . . . . . . . . . . 0,4093 0,9364 Kaldor en ambos períodos

NOTAS: El panel de datos consiste en información para 15 países entre 1992 y 2004. Estimación de un modelo con efectos fijos. Entre paréntesis la desviación tí-
pica del error. *,** y *** representan una significatividad estadística del 10, 5 y 1 por 100, respectivamente.
FUENTE: Elaboración propia a partir de EU KLEMS y EUROSTAT.



Estos resultados muestran que la relación entre am-

bas variables no es estadísticamente significativa en la

mayoría de ramas analizadas. De manera general, ser-

vicios como los hoteles y restaurantes y los servicios a

empresas (tanto informáticos como de otro tipo) pare-

cen seguir el comportamiento observado para el sector

servicios como agregado. Se observa un efecto positi-

vo sobre las cuotas de mercado en el período inmedia-

tamente posterior al deterioro en los costes, aunque

esta relación se vuelve negativa en los siguientes

años. Por el contrario, el comportamiento contrario

puede observarse en el caso de los servicios sociales y

personales. En este tipo de actividades, los incremen-

tos en el tipo de cambio real vienen acompañados de

una lógica caída en la posición competitiva, aunque

este efecto va desapareciendo en los períodos poste-

riores.

Otros servicios, como los financieros, presentan una

relación significativamente positiva entre los factores de

costes y la posición competitiva, en la línea de los postu-

lados de Kaldor, tanto en niveles como en tasas de cre-

cimiento. Por su parte, comunicaciones (en niveles) y

transportes (en crecimiento) presentan una relación ne-

gativa entre ambas variables, siguiendo las ideas más

convencionales ya que los incrementos (caídas) en los

costes-precios nacionales van acompañados de dete-

rioros (mejoras) en la cuota de mercado de dicho país

dentro del mercado europeo.

5. Conclusiones

Los factores relativos a costes y precios son una de

las principales fuentes que explican los actuales pro-

cesos de externalización y offshoring y el incremento

en el comercio internacional de muchos servicios. Sin

embargo, este hecho tradicionalmente utilizado para

explicar las relaciones comerciales a distancia podría

tener una menor influencia cuando nos referimos al

comercio en un área como la UE-15, donde los países

están relativamente cercanos unos de otros, y otros

factores, como la calidad o diferenciación del servicio,

o las barreras administrativas y legales en los merca-

dos, pueden jugar un papel principal en dichas rela-

ciones transfronterizas.

Esta hipótesis parece confirmarse en este trabajo. El

modelo utilizado para contrastar el papel de los factores

relativos a los costes sobre el rendimiento competitivo

sigue una estructura similar a los utilizados anteriormen-

te por otros autores para analizar el caso de las indus-

trias manufactureras. En la mayoría de estos estudios

sobre manufacturas, los factores relativos a precios y

costes explican una parte, aunque limitada, del rendi-

miento comercial en términos de competitividad. Esto se

confirma en este artículo para el caso de los servicios

europeos, incluso más si cabe que para los sectores

productores de bienes, donde la relación entre costes y

cuotas de mercado no es significativa.

Sin embargo, la influencia de los factores relaciona-

dos con los costes en el comercio intraeuropeo analiza-

da en este trabajo tiene varias limitaciones. En primer

lugar, dicha relación sólo se observa en ciertos países

europeos y en ciertas actividades de servicios. Igual-

mente, la relación entre los costes y la posición competi-

tiva depende también del tipo de variable y aproxima-

ción metodológica que se utilice (por ejemplo, los resul-

tados basados en niveles son más significativos que

aquellos basados en tasas de crecimiento). Concluyen-

do, y a pesar de las limitaciones comentadas, los resul-

tados obtenidos parecen subrayar el hecho de que los

factores relativos a precios-costes no pueden explicar

toda la variabilidad en el comercio de servicios dentro

de los países analizados. Por tanto, una posible línea de

investigación futura debería introducir otros factores, ta-

les como la calidad y la diferenciación en el servicio, o el

marco socio-económico e institucional, a la hora de ex-

plicar la competitividad de los servicios dentro de la

UE-15.
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