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Los cambios económicos que se presentan en esca la interna 

generan una din ámica cuyos efecro s a lca nza n a rodos 

los países en desa rrollo y obligan a és ros a rea li zar cambios 

estratégicos radica les para integ ra rse m ejo r en la economía 
mundia l. 

Túnez no escapa a es te movimiento, y desde principios de 

los años sesenta es tableció con la Unión Europea cam inos 

y medios de cooperac ión sostenida. En 1963 Tünez inició 

negociaciones con miras a lograr convenios de asociación 

con la Europa de los Seis, los cuales se suscribie ron en 1969 

por un periodo de ci neo años, in staurando un régimen de 

i nrerca mbios preferenciales tendientes a l es tablecimiento , a 

su término, de un a zona de libre comercio. En 1973 Tü nez y 

la Unión Europea rea li zaron nuevas negociaciones que con

cluye ron en un convenio globa l de cooperac ión en abril de 

1976, el cual continuó orientando las relaciones económicas 

entre Túnez y la Unión Europea has ta los ac uerdos de 1995, 

son objero de es rud io del presem e anículo. 1 

1. Un resumen histórico se encuentra en " Étude prospect ive de l' impact sur 
l'économie tunis ienne de la mise en place d'une zone de libre échange 
entre la Tunisie et I'Union Européenne ", Ministére de I'Economie Nationale, 
Centre de Promot ion des Exportations, noviembre de 1994, p . 17. 



Las dificultades po r las que atravesó Túnez en los años 
ochenta , al igual que la mayoría de los países en desa rrollo, 
debidas a desequilibrios macroeco nómicos tanto internos 
como ex ternos, co ndujeron a este país a adoptar en 1986 un 
plan de es tabili zación y después a emprender reformas es
tructurales en el marco de un programa de aj uste es tructural 
cuyo objetivo era la adopción de meca nismos de mercado, 
la libera li zac ión del comercio ex terior, el estímu lo a la ini
ciativa privada y la priva ti zac ión de las empresas públicas. 
De es ta manera , a la mitad del decenio de los ochenta se dio 
un giro significat ivo en la economía tunecina. Se lleva ron a 
cabo importantes reforma s estructurales con la finalidad de 
reo rientar el papel del Estado y transformar una economía 
muy reglamentada y protegida en un a economía de merca
do. Estas reformas entraííaron los marcos legal y fi sca l, los 
precios, el comercio ex terior, la invers ión interna y ex terna, 
los estímulos , los sistemas bancario y financiero , refo rm as 
que han permitido ca mbiar el panorama económ ico del país 
y logra r resultados es timulantes tanto en términos cuanti
tativos como cualitativos . 

La incorporación posterior de Túnez a la Organ ización 
Mundia l del Comerc io (OMC) dio co mo resultado nuevos 

El convenio suscrito entre Túnez 

y la Unión Europea en julio de 

1995 representa el primer convenio 

euro mediterráneo de asociación y 

tiene por objeto la creación progresiva 

de un espacio económico en el que 

mercancías, capitales y servicios 

circulen libremente 

compromi sos en cuanto a la conve rsión de medidas no aran
celari as en equiva lentes arancela rios, y la reducción, durante 
va rios años, de subsidios y ara nceles aduaneros. Estos com
promisos implica n además la eliminación de otras res tric
ciones cuantitativas , el mejoramiento de las co ndiciones 
que rigen la competencia y la revisión de los procedimientos 
relativos al comercio ex terior. De es ta manera , el Acuerdo 
Bilateral de Asociac ión con las Co munidades Europeas y 
sus Es tados M iembro firm ado en ju lio de 1995 es un con
venio de asociac ión y de desa rrollo conjunto cuyo principal 
componente es la instauración de una zona de libre comer
cio para los productos industriales. 

En este es tudio se anal iza el efecto de estos convenios en el 
comercio ex terior y la invers ión extranjera direc ta (lEO) en 
Túnez, con el fin de verificar, por un a parte, si los resultados 
observados en el plano macroeconómico a favor de la liberali
zación del comercio exterior cumplen con lo que se esperaba , 
y por otra parte, si las rransformaciones y las expectativas de 
modernización del sistem a productivo tunecino gracias a las 
inve rsiones ex tranjeras directas es tán en vías de rea li zación. 

En la pr imera sección se presenta el contenido del acuer
do de libre co mercio entre Túnez y la Un ión Europea; en la 
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segunda se anali za la evolución de es tos intercam bi os antes 
y después de la firma de estos acuerdos; en la te rcera se exa
minanlos Aujos de lEO antes y después de los co nvenios, as í 
co mo los des tinos secto ri ales y regionales de esas inversiones 
desde el punto de vista de la moderni zac ión del país. 

EL ACUERDO ENTRE TÚNEZ 

Y LA UNIÓN EUROPEA 

E 1 convenio suscr ito entre Tünez y la Unión Europea en 
julio de 1995, en su as pecto co mercial, sustituye al de 

1976 y sus protocolos adicion ales que finalizaron en 1995. 
Representa el primer convenio euromediterráneo de asocia
ción y ti ene por objeto la creación progres iva de un espacio 
eco nómico en que merca ncías, capita les y servicios circulen 
libremente. 

Es te nuevo convenio es tablece : 
• la eliminación de roda res tricción cuantitativa a la im

portación, y a roda medida co n efecro equiva lente en los in
tercambios industriales entre las diferen tes partes; 

• el mantenimiento del régimen de franquicia rotal de los 
derechos de importación para el ingreso de los productos in
dustria les tunecinos a la Comunidad Europea; 

• la supres ión progres iva por parte de Tünez de los dere
chos de aduanas y de los impuesros con efecros equivalentes 
sobre los producros comunitarios de acuerdo con las cuatro 
li stas siguientes. 

1) La primera la conforman producros originarios de la 
Unión Europea cuyos derechos de aduana e impuesros con 
efecros equivalentes aplicables a sus importaciones a T ünez 
se deben eliminar a partir de la entrada en vigor del conve
nio , es decir, del 1 de enero de 1996. Es te conjunto repre
senta cerca de 12% de las importaciones a Túnez por parte 
de la Comunidad. 

2) En la segunda lista, la eliminación deberá rea lizarse en 
los cinco años siguientes al primer año de entrada en vigor 

del co nvenio; se refie re a las materias primas y los producros 
intermedios que por un a parte no se prod ucen en el interior 
del país o que por ot ra tienen un equi va lente loca l; es tos pro
ductos representan cerca de 28% de las importac iones . 

3) F. n el caso de la tercera, la elimin ación se rea li za rá doce 
años después de la entrada en vigo r del convenio de 1 ibre co
mercio, a razó n de 1/ 12 anu al. 

4) La cuarta li sta está integrada por el resro de los pro
ducros, y su el imin ac ión se reali za rá en 12 años, con cuat ro 
de grac ia a partir de la entrada en vigor de la aplicación del 
convenio de libre comercio, a razó n de 1/8 anual. 2 

Las dos ültimas listas co mprenden productos fabricados 
en el país y tienen por objetivo dar tiempo a los productores 
para que se puedan enfrentar, co n cierro éx ito, a la compe
tencia ex tranjera. La velocidad de desgravación aplicada con 
la Unión Europea depende de la naturaleza de las merca ncías 
y del potencial de competitivid ad de los productos tunecinos 
en el mercado mundial. Expresa ciertas limitac iones y obj e
tivos señalados por los países firm antes del Convenio , como 
el hecho de permitir que cier tas ac tividades se consideren 
competitivas, proteger ciertos productos es tratégicos co ntra 
la competencia externa, aun si éstos no pueden ser competiti
vos en el mercado internacion al, y mejorar la competitividad 
de algunas indust rias, que es tá asociada con la disminución 
del precio de las importac iones a la Unión Europea . 

El cuadro 1 presenta el ca lendario de la eliminación aran
celaria es tablecida por el conve nio de asociación de acuerdo 
con las recomendaciones del artículo l. 

Frenteaesroscompromisoscon la Unión Europea, Tünez 
se vio obligado a redefinir y adap tar su es trategia de desa rrollo 
económico. Por ser un hecho irreversible la orientación hacia 
un a integración progres iva en la economía mundia l, la crea-

2. Estas modalidades de desgravación progresiva están de acuerdo con las 
disposiciones del conven io general sobre aranceles y comercio de 1994, y 
con otros convenios multilaterales sobre el comercio de mercancías anexos 
al convenio con la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

C U A D R O 1 

CALENDARIO DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA, CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE TÚNEZ Y LA UNIÓN EUROPEA, 1995-2008 (PORCENTAJES) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

LISta 1 100 o o o o o o o o o o o o o 
Lista 2 100 85 70 55 40 25 o o o o o o o o 
Lista 3 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 20 12 4 o 
Lista 4 100 100 100 100 100 88 77 66 55 44 33 22 11 o 

Fuente: Centre de Promotion des Exportat1ons. 1995-2008. 
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ción de un a zona de libre comercio con la U nión Europea se 

considera desde es te punto de vista un medio para la vincu

lación cad a vez más im portan te con la economía mundial, 

y también un a fo rma de eleva r la compet itivid ad . 

U na vez que el conven io de 1976 ll egó a su té rmino en 

1995, Túnez se compro metió a mantener y consolidar el mo

delo; de lo contra rio se a rriesgaba a perder los benefi cios y 

las ventajas adqui ridos desde 1976. 3 La creación de es ta zona 

de libre comercio es tá muy relacio nad a con las políticas eco

nómicas que deben aco mpa ñar la el iminació n de ara nceles 

program ada para un per iodo de 12 años. 

Ex isten dos tipos de polít icas m acroeconómicas posibles: 

la que contra rresta la disminución de las recaudaciones adua

neras y la des ti nad a a recuperar esta di sminución aumen tan

do la base tri butar ia e incrementa ndo el volumen de la IED. 4 

Este tipo de polít ica fue el seleccionado por su m ayor di na

mismo y depende de la capac idad de la economía tunecina 

de atraer IED y prepara r su sector industria l para absorber 

de m anera adecuada es tas inve rsiones . 5 

EL CO MERCIO DE TÚNEZ ANTES 

Y DESPUÉS DEL LIBRE COMERCIO 

El momento de la liberalización 

Túnez se comprometió en 1986 a emprender un program a 

de ajuste es tructural que constituye la base de una polít ica 

de liberalización y de ajuste te nd iente a crear mecanismos de 

mercado en el interior y con el ex terior, a es timulara la iniciat i

va privada ya activa r la privatización de las empresas públicas. 

De es ta manera, se privilegió la orientación de la econom ía del 

pa ís hacia su integración progres iva en la economía mund ia l, 

e incluso se consideró ir reversible. La integración posterior en 

una zona de libre comercio con la Unión Europea se consideró 

la vía para una inclusión mayo r en la economía mundial. 

Es ta vinculac ión con un espac io económico m ás desa

rrollado , ace ptando de alguna manera la confro ntac ión, y 

que podría tener, en el mediano plazo, efectos de sinergia 

y emulación de un efecto de tracción hacia a rriba, imponía 

una mayo r eficiencia económica. Pero debido a que el éx ito de 

3. Se t rata de ventajas no rec iprocas, lo que contradice los principios de la 
O M C. 

4. Ra dhi Meddeb, Politiquesd'amélioration de/a compétitivitédel'économie 
tunisienne. Cas des secteurs du textile et de l'agro-alimentaire, Fonds 
Monétai re Ara be, agosto de 1999, p. 6 . 

5. En oposición al primer tipo de politica que postula un estancamiento de 
la ac t ividad económica, una disminución de la recaudación pública, una 
depreciación del DTN (dinar tunecino) cuando menos durante los primeros 
1 O años de la eliminación de los aranceles. 

es ta vin cul ac ió n depende de un a vo luntad polít ica 6 rea l 

de T únez y de la U nión Europea para acoger es ta nueva opor

tunidad de creci miento común, la economía tunecina, con 

objeto de ga nar la apuesta de apertura, deberá at rae r capi

tales exte rnos, en especia l lEO, pun to fund amem al que se 

ana li za más adelante. 

Al aceptar esta forma de liberalización y aperru ra econó

micas co m o un hecho in eludible para e l desarro llo eco 

nómico y socia l, T únez comprendió el reto que tendría que 

enfrenta r en los decenios pos teriores . Esta audaz ap ues ta de 

un pa ís pequeño como T ünez es fr uto de un proceso po lítico 

orientado a aceptar m ás importac iones debido a la libe ra li za

ción, espera ndo compensa rlas media nte un mayo r nümero 

de exportac iones. En esta lógica, las instancias políti cas se 

es forzaron, y aún lo hace n, por desempe ñar un papel de fa
cilitado ras pa ra mejora r todos los instrumentos necesa rios 

para el crecimiento de la act ividad eco nómica m ed iante el 

incremento de las exporraciones . 

Al obse rva r los ingresos y los egresos de la balanza de pa

gos de la economía tunec in a desde 1976 has ta la víspe ra de 

6. De manera fundamenta l la po lítica macroeconómica . 
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la firma del co nvenio de libre comercio se manifiesta la im
portancia de la Un ión Europea en el co njunro del co mercio 
y los pagos al ex terior de Tú nez . Cabe des raca r que duranre 
el periodo 1976-1994 cerca de dos rercios de los pagos al ex
tranj ero fueron con la Un ión E u ro pea . 7 

El comercio de Tú nez antes de la li bera lización 

del comercio 

La Unión Europea, primer socio comercial de Túnez, no ha 
dejado de ejercer una inAuencia fundamen ral en el comercio 
de dicho país. El porce nraje de esros inrerca mbi os co n la 
Un ión Europea duranre el periodo 1976- 1995 fue de cerca 
de 70% en las exportaciones, y de 65% en las importaciones. 
Al exam inar es ras cifras por subperiod os se observa que el 
porcentaje más airo se alcanzó en el curso del séprimo y a 
principios del ocravo plan quinquen al,8 jusro durante el 
periodo de 1987 a 1995, co n un porcenraj e de 76.5 % en las 
exportaciones y 69.4% en las importaciones. 9 

Los principa les socios de Túnez en materia de comercio 
son Francia , Italia y Alemania, que acapararon en el periodo 
1976-1995 82.2 o/o de las exportaciones hacia la Unión Euro
pea, y llega ron a 81.9% de las importac iones provenienres de 
ésra. Es decir, más de 50% del comercio tunecino. 

La rasa de cobertura de las importaciones por las expor
taciones, en promedio en el periodo 1976-1995 , fue del or-

den de 65% en el comercio co n la Uni ón Europea y de 63% 
en el co mercio rora!. 

Esras rasas de coberrura mostraron un a evolución pos i
tiva, pero de form a des igual duran re el periodo 1976-1995; 
a partir de 1996, es ras rasas evolucionaron lige ramente al 
alza. A parri r de 1983 la ra sa de coberrura de las operaciones 
comerciales con la Unión Europea rebasó la de las operacio
nes rora les; esro se ex plica por la importancia del co mercio 
enrre Túnez y la Unión Europea . 

G R A F 1 CA 1 

TASAS DE COBERTURA ' DE LAS BALANZAS COMERCIALES DE TÚNEZ 

CON LA UNIÓN EUROPEA Y CON EL M UNDO, 1976-2002 (PORCENTAJES) 
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1 Cobertura de las im portaciones por las exportaciones. 

Fuente: Centre de Promotion des Exportations. 

1996 2000 

C U A D R O 2 

TÚNEZ: COMERCIO EXTERIOR CON LOS TRES PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, 1976-1995 (PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones 
1976-1981 1982-1986 1987-1995 1976-7995 7976-7987 7982-7986 7987-7995 7 976-7995 

Proporción en la Unión Europea 

Francia 31.8 36.6 35 .1 34.5 46.7 42.4 37 .1 42 .0 

Italia 33.6 26.8 23.6 28 .0 22.3 20.8 22.4 21.8 

Aleman ia 20.7 18.4 20.2 19.7 17.2 19.0 18.2 18.1 

Total 86.1 8 1.8 78 .9 82.2 86.2 82.2 77.8 8 1.9 

Proporción en el mundo 

Francia 17.4 23.0 28.0 22.8 27.2 26.2 3 1.4 28.2 

Italia 18.3 16.8 18.9 18.0 12 .9 12 .9 18.9 14.9 

Ale mama 11.3 11 .5 15.9 13.0 10.0 11.8 15.1 12.3 

Total 47.0 51.3 62 .9 53 .8 50 .1 50.8 65.4 55.4 

Fuentes: Le commerce extérieur de la Tunisie, Centre de Prornot ion des Exportations, y Etude prospective de /'impact sur l 'économie runisienne de la mise en place d'une ZLE entre 
la Tunisie et I'Union Européenne, M>nistére de I'Econornie Nationale, Centre de Promotion des Exportations, noviembre de 1994, p. 24. 

7. Informes del Banco Central de Túnez (1976-1995). 

8 . Séptimo plan de desarrollo (1987- 199 1 ), Octavo plan de desarrollo (1992-

1996) 

9. Durante el quinto plan de desarrollo (1976 -1 981) el porcentaje de las ex

portaciones tunecinas a Europa alcanzó 54.6 % , y el de las importaciones 
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58.1%. En el sexto pl an de desarrollo (1982-1986) el porcenta je de las 

exportaciones alcanzó 62 .7% y el de las importaciones 61.6 po r ciento . 



Con la fin alid ad de anali za r la es rructura y la di srribu
ción de las ex portaciones y las importaciones por grupos de 
productos, se limita el análisis al in te rca mbio con la Unión 
Europea que cub re cas i 70% del comercio tunecino. 10 

En el cuad ro 3 se observa la importancia del porcentaje de 
las exportaciones de alimentos, productos energé ticos, bienes 
de capital y materi as primas , y productos intermedios. Los 
porcentajes de los bienes de consumo y en menor medid a de 
los bienes de capital permanecen altos , en tanto que los del 
resto de los productos importados son modes tos. Es impor
tante destaca r que en el momento de la firm a del convenio 
de asociación co n la Unión Europea todos los productos in
dustriales es taban protegidos, por lo que los efectos de la li 
beralización va rían mucho de un producto a otro. 

El cuadro 4 mues tra que 58% del producto interno bru
to (PIB) industri al se ha visto afectado por la eliminación de 
aranceles; los sec to res más afectados son los bienes interme
dios y los de consumo. En el ca mpo de los bienes de capital, 
aunque los aranceles eran elevados, la producción interna 
amenazada por la liberali zación era muy modes ta, ya que no 
representaba más que 3% del PIB indust ri al. 

Es ta situación es diferente en los bienes intermedios, ya 
que es te sector estaba muy pro tegido, lo que se justificaba por 
su importancia relativa al representar 40% del PIB indusrrial 
tunecino. Este secto r es uno de los más amenazados por la 
apertura de las fronteras a los productos europeos. 

El sector de bienes de consumo tuvo un porcentaje de 10% 
en los aranceles y representó 15% del PIB industrial. Es im
portante señalar que la mitad de este porcentaje se co ncen
tró en productos text iles. 

Es tos dos sectores, los bienes intermedios y de consumo, 
susc itan un interés especial porque pueden se r afec tados 
por la liberali zac ión. En es te marco, los efectos positivos 
de la zona de libre comercio pueden se r indirec tos y contri 
bui r al mejoramiento de la competitividad de las empresas 
industri ales . 

El efecto del lib re comercio en las exportaciones 

y las importaciones de manufacturas 

Los efectos comerciales positivos que se esperan con la creación 
de una zo na de libre comercio en la industria manufacturera 
só lo pueden se r indirectos. Deberán surgir del mejoramiento 
de la competitividad asociada a la disminución de los precios de 
los productos importados de la Unión Europea y de los ajustes 

1 O. Se decidió trabajar sobre el comercio de Túnez con la Unión Europea debido 
a la importancia de este comercio y a la disponibilidad de datos anuales. 

del aparato productivo para mejorar la productividad como 
resultado de la eliminación de la protección de la eco nomía 
nac ional y, a fin de cuentas, por la entrada de capitales ex
tranj eros. Por el contrario, la elimin ac ión de la protección 
frente a los productos europeos provocará un aumento del 
porcentaje europeo en el co mercio exterior de T únez. 

El único aspec to pos itivo que se espera con la creación 
de un a zona de libre comercio para Túnez se refi ere al de
san·ollo de las exportaciones tunecin as, en especial en los 
sectores text il es y del ves tido y de las industri as mecá nica y 
eléc trica. 11 Estos sectores podrán aumentar su competitivi
dad como resul tado de la disminución de los precios de los 
productos importados de la Unión Europea y grac ias a una 
mejor asignación de la inve rsión ex tranj era direc ta. 

C U A D R O 3 

TÚNEZ: COMERCIO EXTERIOR CON LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO 

AL TOTAL POR GRUPOS DE PRODUCTOS, 1976-199S (PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones 

Alimen tación 75. 2 44.4 
Productos energétiws 65.2 46.8 

Materias primas 45.0 57.2 

y productos intermedios 
Bienes de capital 64.6 72 .9 

Bienes de consumo 9 1.3 88.5 

Total de la Unión Europea 70.0 66.7 

Fuentes: Etude prospective de l'impact sur l'économie tunisienne de la mise en place 
d'une ZLE entre la Tunisie et I'Union Européenne. Ministere de I'Economie Nat ionale. 
Centre de Promotion des Exportations, noviembre de 1994, p. 32. 

C U A D R O 4 

TÚNEZ: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y DE LOS ARANCELES 

DE LOS PRODUCTOS DESGRAVADOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES, 1993 (PORCENTAJES) 

Producción industr ial Aranceles 

Bienes de cap ital 3. 1 18. 1 

Bienes intermedios 39.6 46.3 
Bienes de consumo 15.3 10.1 

Total 58.0 74.5 

Fuente: Radhi, Meddeb, Politiques d'amélioration de la compétitivité de l'économie 
tunisienne. Cas des secteurs du textile et de l'agro-alimentaire. Fonds Monétaire 
Arabe, agosto de 1999, p. 8. 

11. Hajer El Oua rdani, Contribution á l'analyse théorique de l'attractivité des 
investissements directs étrangers: e as de la Tunisie á travers l'expérience 
des PME multinationa/es, t es is de doctorado en ciencias económic as, 

Université de N ice Sophia Antipo lis , 2002, cap. 4. 
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El sector textil y del vestido 

El sector textil y del vestido ocupa un lugar cada vez más im
porranre y predomina me en la economía tunecina; en 2000 
represenró la primera fuente de divisas, es to es, 40% de las 
exporraciones nacionales .12 El desma nrelamiento de fin iti
vo del Acuerdo Multifibras (AMF) u podrá provoca r cien os 
rrastornos en las exponaciones de los productos textiles. De 
hecho, estos convenios permitirán a los países comercialmen
te ag res ivos como China, la India, Turquía, Viemam, Indo
nes ia, Polonia, tener libre acceso al mercado europeo a un 
costo/competi tividad 14 mejor que el del sector mnecino. 15 El 
aná lisis estadístico de las impon ac iones y las exporraciones 
de este sector muestra que és tas siguen creciendo a pesa r del 
cumplimienro de la segunda fase y el principio de la tercera 
(y última) fase de eliminación del AMF. 

El sector tex til y del ves tido sigue ocupando un lugar 
fundamental en las exporraciones de la economía wnecina 
y presenra dos tendencias: el ves tido, que se considera rela
tivamente importanre y represenra 90% de las exporracio
nes del sec tor, y los textiles, que regist ran un desequilibrio 
debido a la imporrancia del volumen de las imponaciones de 
telas e hilos, ya que Túnez no produce fibra s namrales, ar
tificiales ni sintéticas. 

La participación extra njera en es te sec tor representa 45.5%, 
con 333 empresas en sociedad y 536 de capital totalmen
te ex rranjero. Esta arracc ión se explica por el compet itivo 
costo de producción por minuto qu e, comparado con el de 
otros países, es uno de los criterios que es timul an al in ve r-
. . . 

s1on 1st a ex tranJero. 
Por el contrario, es te costo de la mano de obra es en pro

medio dos veces super ior que el de C hin a. Pero la ve ntaja 
comparat iva de Túnez con respecto a China reside en esencia 
en su capacid ad de responder a los efectos de la moda, anti
cipándose grac ias a su situ ación geopolítica con respecto a 
Europa, que le permite reaccionar de manera rápida , y por 
la producción constante que se facil ita por una logística que 
permite retrasos cada vez más corros. As imismo, el proceso 
de eliminac ión de los aranceles tunecinos permitirá que los 
productos provenientes de Europa penerren en el mercado 
tunecino a menor precio, favoreciendo de esta manera la 
dism inución de los costos de producción, y por tanto los de 
venta. Esto permitirá a Túnez reforza r su ventaja compara
tiva fre nte a sus competidores. 

En cuanto a la confección, rama en la que las tecnologías 
utili zadas son relativamenre superficiales, las labores ma
nuales siguen siendo importantes y pueden alcanza r 40% 
del costo total de producción. En vista de que la moderni-

C U A D R O 5 

12 . En 2000, las exportaciones nac io- TÚNEZ: PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN , 1987-2002 

nalesllegaron a 8 004 millones de (M ILLONES DE DINARES) 

dinares, en tanto que las exporta-

ciones del sector textil y del vestido 

representaron 3 263 millones de 

dinares. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

13. El desmantelam iento de l Acuerdo 
1 772.6 2 230.8 Multifibras (AMF) se llevó a cabo en Textil y del vestido 665.5 881.9 1 180.8 1 325.5 1 545.7 

tres fases: la p ri mera comenzó el 
Agroa limentaria 25 1.8 267. 1 349.4 520.8 367 .5 437.2 608.0 

1 de enero de 1995 e involucró la 
Mecánica y eléctrica 209.6 274.9 368.1 416.4 432.4 455 632.0 

liberalización de 16% del volumen 
Materiales 

de construcción 91.8 89.7 75.0 91.0 78 .0 77.2 
de las importaciones (1995-1997); 

Química 31.8 38 .2 43.5 51.2 68.5 95.6 
la segu nda fase inició a partir del 

Varios 151 .2 269.6 289.4 254 .7 274.4 280.0 320.4 
1 de enero de 1998 involucrando Total 1 771.6 2 055.5 2 782.0 3 087.4 3 417.1 3 566.7 3 760.0 4 696.6 
18% (1998-2001), y la tercera ini-

ció en 2002 e involucró 18% del 

volumen de las importaciones eu-
199S 1996 1997 ropeas (2002-2004); fina lizará el1 1998 1999 2000 200 1 2002 

de enero de 2005. En esa fecha, la Textil y del vestido 2 579.0 2 747./ 2 996.4 3 289 .5 3 396.5 3 726 .8 4 615.2 4 733.1 

totalidad de las cuotas se reinte- Agroalimentaria 512 .8 404.0 681.7 640.3 790 .9 707.2 778.5 693 .3 

gra rá al régimen genera l. Mecánica y eléct rica 716.0 670.0 830.3 1 043.4 1 120.1 1 323.1 1 769.5 1 954.2 

14. Esta compet it ividad se debe a un Materiales 

precio de venta relati vamente bajo de construcción 11.4 83.2 99.7 101 .5 93.8 113 .1 131 .1 142 .5 

como consecuencia del bajo costo Química 98.5 104.1 109.7 109.4 88.0 184.3 226.9 278.9 

de las materias primas. Va rios 394.2 376.3 410.9 436.6 440.2 547.9 697 .8 731.2 

15. FMI, Poli tique d'amélioration de la Total 4 736.0 4 809.0 6 147.9 6 53 1.6 6 966.9 8 004.8 9 503.7 9 748.6 

compétitivité tunisienne; cas du 
Fuente: Centre de Promotion des ExportatiOns, Comerse extérieur de la Tunisie, 1989-2002. 

secteur tu Textile et de /'agro-ali-
mentaire, agosto de 1999. 
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zación es menos rápida y la escala de producción no es un 

factor importante para aumentar la productividad en es ta 
rama , el costo competitivo de la ma no de obra combinado 

con un conocimiento 16 cada vez más reconocido por las gran
des empresas del vest ido han contribuido a colocar a Túnez 

como un luga r más elevado en cuanto a conocimientos, ya 

C U A D R O 6 

TÚNEZ: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO, 1982-2002 

(M ILLONES DE DINARES) 

Exportaciones Importaciones Sa ldo 

1982 216.1 n.d. 
1983 248.3 n.d. 

1984 241.5 n.d. 
1985 277.0 n.d. 
1986 388.4 n.d. 

1987 509 .1 n.d. 
1988 615.0 n.d. 
1989 813.0 n.d. 

1990 1 139.0 n.d. 
1991 1 173 .0 n.d. 
1992 1 388.0 n.d. 
1993 1 624.0 1 323 301 
1994 2 344 .0 1 530 815 
1995 2 481.0 1 748 733 
1996 2 484.0 1 83 1 654 
1997 2 684.0 2 023 661 
1998 2 952 .O 2 328 624 
1999 3 019.0 2 484 536 
2000 3 264.0 2 629 635 
2001 4 02 8.0 2 940 1 087 
2002 4141.0 2 9 11 1 230 

n.d. No disponible. 
Fuente : Centre de Promotion des Exportat ions, 1982-2002. 

G R Á F 1 CA 2 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR MINUTO EN DINARES,' 1999 

0.6 
0.58 

0.31 0.29 0.27 0.26 0.23 
0.8 j 

0.4 1 
o~ -'--"-----'•--__J•--- -•------•----•-Francia Portugal Polonia Turquía Hungría 

1. En 1999 un dinar tunecino se cambiaba por 0.77 euros. 
Fuente: KSA, Aleman ia, 1999. 

Túnez 

16. Este conocimiento se ve favorecido por la creación de centros de capacita

ción de obreros especia li zados, de contramaestres y de técnicos, técnicos 

superiores y de ingenieros text i les. 

que la confección de alta calidad es cada vez más privilegia

da en es te nicho. 
La mayoría de las empresas que operan en este sector de 

actividad son total o parcialmente exportadoras, lo que co
loca a Túnez entre los 15 primeros proveedores del mundo y 

el terce ro de la Unión Europea en materi a de vest ido después 
de China (incluido Hong Kong) y Turquía. 

Este desempeño se confirma en el cuadro 8, que resume la 
evolución de las tasas medias de crecimiento anual (TMCA) 
de las exportaciones tunecinas hacia la Unión Europea. 

Es importante señalar que en el secto r de l vestido el com
ponente extranjero 17 realiza los se rvicios fundamenta les, en 

tanto que las empresas que trabajan básicamente para el mer
cado interno se deben adaptar a las nuevas reglas del mercado 

tunecino estimuladas por la libera lización de las importacio
nes y la reducción progresiva de los aranceles. La producción 

de estas empresas se ve amenazada por el aumento de las im
porraciones de vestidos informales de la Unión Europea . 

La industria mecánica y eléctrica 

El sector de la industria mecánica y eléctrica agrupa los pro
ductos que figuran en los rubros 84, 85, 86 , 87, 88 , 90 y 
91 de la clasificación aduanera. Este sector se divide en: la 

industria mecánica de fabricación de maquinaria y equipo , de 
autos y bicicletas y la construcción y reparación navales, y la 

industria eléctrica que fabrica material eléctrico y electrónico 
y aparatos electrodomésticos. 

C U A D R O 7 

UNIÓN EUROPEA: PRINCIPALES PROVEEDORES DE TEXTILES 

Y VESTIDO, 1999 (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJES) 

China (y Hong Kong) 

Turquía 

Túnez 
Marruecos 

Rumania 

Polonia 
Bangladesh 
India 
Indonesia 

Fuente: EURATE X. 

Mi llones de eu ros Participación 

9 050 33.8 
4 593 17 .1 
2 372 8.9 
2 111 7.9 
2 082 7.8 
1 778 6.6 
1 759 6.6 
1 654 6.2 
1 39 1 5.2 

17. Túnez se ca racte riza por tener zonas francas que se pueden encont rar 

a lo largo d el ter ritorio; son sociedades ext rate rritor iales bajo contro l 

aduanero. Además de estas zonas f rancas existen dos zonas francas en 

Bizerte y en Zarzis. 
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C U A O R O 8 

TÚNEZ: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 

A LA UNIÓN EUROPEA, 1990-2001 (PORCENTAJES) 

1990/ 1995 
1996/200 1 

1990/2001 

Fuente: EURATE X. 

Total 

0.7 

10.8 

3.7 

Textiles 

19.3 

8.6 

12 .9 

Industri as mecánica 
y e léctrica 

5.3 
24.3 

13.8 

La indust ri a mecá nica y eléc trica ocupa un lugar cada vez 
más importante en la economía tunecina : el segundo luga r 
en las exportaciones del país, con un porcentaje de 18.6% 
después del sector de textiles y del vestido (48.6%) en 2001 ; 
este secto r ha experimentado la rasa de crecimiento de ex
portaciones más aira con 36.2% en 20 01 contra 24.8% en 
1997, en tanto que para el sector de tex tiles y del vestido las 
tasas son, respec tivamente, de 10.9 y 11.5 por ciento . 

Las exportaciones de es re sector pasa ron de 560 millones de 
din ares en 199(í a 1 769.5 millones de dinares en 2001 , es 
decir, una tasa de crecimiento anua l promedio de 18 % . Las 
importaciones, por el contrario, registraron una rasa de cre
cimiento anual promedio mucho menor, del orden de 9.9% . 
Esta diferencia permitió que la rasa de cobertura aumentara 
de 26% en 1996 a 35% en 2001. 

La industria mecánica. La producción de es re sec tor expe
rimentó un notable crecim iento durante es ros últimos años 
al pasa r de 419.5 millones de dinares en 1996 a 788 millones 
de din ares en 2001, es decir, una tasa de crecimiento anual 
promedio de 13%. En cuanto al va lor agregado, registró 
una tasa de crecimiento anua l promedio de 11.5% , al pasar 
de 117. 3 millones de dinares en 1996 a 211. 3 millones de 

din ares en 2001. El comerc io registró un crecimiento anu al 
promed io de 37. 1 por ciento. 

Es re secror incluye 464 unidades productivas, cada una de 
las cuales cuenta co n al menos 1 O empleados y en rotal ge ne
ra 28 544 empleos . Enrre es tas unid ades, 52 son rota lmen te 
expo rtadoras y cuentan co n 13% del empleo del secro r. 

La indwtria de materiales eléctricos y electrónicos. La pro
ducción de esta industr ia experimentó un crecimiento cons
tante en el curso de los últimos años, con un promedio anual 
de 15.7%. Es re auge se tradujo en que la producción pasara de 
716 m iliones de din ares en 1996 a 1 514 millones de di nares 
en 200 l . El valor agregado de es re sector registró u na rasa de 
crecim ienro anual promedio de 18.3 o/o, al pasa r de 187 mi
llones de di nares en 1996 a 43 1 millones de dinares en 200 l. 
Ca be des taca r la mej ora notabl e que se registró en la tasa 
de cobertura , que pasó de 53. 1 o/o en 1996 a 67.7% en 2001. 

Es te sector cuenta con 262 empresas y con 34 000 em
pleados, y entre las primeras, 130 unidades son del ro do ex
portadoras . 

Comercio tunecino de productos de la industria mecánica y 
eléctrica. Los principales el ientes de Túnez son Francia, Ale
mania e Itali a; estos tres países concentran cerca de 90% de 
las exportaciones tunecinas hacia la Unión Europea. Alema
ni a acapara 50% de ese mercado, seguido por Francia (28%), 
e Italia (12%) . Con respecto a la rasa de crecimiento anual 
promedio de las exportaciones hacia la Unión Europea, que 
alcanza 24.5%, se observa n diferentes resultados según el 
país dest inatario. Por ejemplo, las exportaciones a Italia , 
cuya participac ión en el comercio es la más baja de los tres 
países, presentan una rasa de creci miento anua l promedio 
de 35%, comra 18 y 17por ciento de Francia y Alemani a, 
respecn va m en re. 

El análisis de los indicadores de competitividad co mer
cial de Túnez con respec to a Polon ia, la República C heca y 
Hungría en el mercado europeo y en los mercados francés, 

alemán e italiano se resumen 
en el cuadro 12. 

Con respecto a la ven taj a 

C U A D R O 9 co mp arati va reve lada en el 
peri odo 1996-2001, Túnez 
en comparación con Poloni a 

TÚNEZ: BALANZA COMERCIAL DE LA IN DUSTRIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, 1996-2001 (MILLONES DE DINARES) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA ' 

Exportaciones 560 699 939 966 1 176 1 769.5 18.0 
Importaciones 2 188 2 2 12 4 055 3 680 4 037 5 432.2 9 .9 
Saldo - 1 628 - 1 513 - 3 115 - 2 714 - 2 861 -3662 .7 10.0 

1. Tasa media de crecim iento anual 

Fu ente : Centre de Promot ion des Exportat ion. 
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y la República Checa y Hun 
gría, ocupa el primer lugar en 
los mercados francés, alemán 
e itali ano con porcentajes de 
mercado de7.7, 12.7y6.2 por 
ciento , respectivameme. Pero 
esta ve nraja compa rativa no 
es suficiente, ya que en rérmi-



C U A D R O 10 

TÚNEZ: SECTOR MECÁNICO, 1995-2001 (MILLONES DE DINARES Y PORCENTAJES) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA' 

Producción ( 1) 4 18 419.5 467 529 598 65 2 789 7.2 
Va lor agregado (2) 111 11 7 123 14 1 154 176 2 11 10 .1 
Tasa de cobertu ra 

del va lor agregado (2/1) 27 28 26.5 27 26 27 27 

Importaciones (3) 767 900 1 030 1 210 1 283 1 453 2 287 16. 5 
Exportaciones (4) 220 274 340 409 468 431 674 20. 6 
Tasa de cobertura (4/3) 29 31 37 34 37 37 30 

1. Tasa media de crecim1ento anual. 
Fuente: Agence de Promotion de !'Industrie. 

C U A D R O 11 

TÚNEZ: INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, 1995-2001 (MILLONES DE DINARES Y PORCENTAJES) 

1995 1996 1997 

Producción ( 1) 698 716 839 
Valor agregado (2) 180 187 223 
Tasa de cobertura 

del valor agregado (2/1) 26 26 27 
Importaciones (3) 776 828 1 001 
Exportaciones (4) 398 440 6 14 
Tasa de cobertura (4/3) 51 53 61 

1 Tasa media de crec1m1ento anual. 
Fuente: Agence de Promotion de !'Industrie. 

nos de participac ión Túnez ocupa un porcentaje de 8.4% 
en el mercado europeo, muy at rás de Polonia, la Repúbli
ca Checa y Hungría, co n excepció n de su participación en 
el mercado italiano, en donde ocupa cas i 35%, es decir la 
porción más elevada con respecto a sus competidores euro 
peos. De igual manera la tasa medi a de crecimiento anual 
de la participac ión tuneci na en estos mercados es todavía 
muy baja con respecto a sus co mpetidores. Es tas bajas tasas 
muest ran los límites que amenaza n las exportaciones tune
ci nas, ya que el país corre el ri esgo de perder los porcentajes 
del mercado en favor de sus competidores , quienes cuentan 
con mucho mayores tasas medias de crecimiento anual en 
el mercado europeo. 

Los cos tos en la industri a so n el facto r determinante en 
el debate del crecimien to eco nómico . Para Túnez, la ventaja 
co mparati va está en los bajos sa larios. Por ejemplo, el sa la rio 
mensual bru to de los in genieros en la industri a mecá nica y 
eléc trica en 2001 era 26, 53 y 22 por ciento, respec ti va men
te, más bajo que el de un ingeniero polaco, checo o húnga ro. 

1998 1999 2000 2001 TMCA' 

974 1 078 1 243 1 514 11.62 
264 294 348 431 13 .78 

27 27 28 29 
1 137 1 271 1 434 1 880 14.14 

733 796 968 1 265 66.80 
62 63 68 67 

C U A D R O 12 

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD COMERCIAL, 1996-2001 (PORCENTAJES) 

Unión 
Europea Francia Alemania Italia 

Ventaja comparativa 
Túnez 6.7 7.7 12.6 6. 2 
Polonia 2.8 2.5 1.9 3. 1 
República e heca 2.7 1.5 2.7 0 .2 
Hungría 4.4 0.7 3.8 3.3 

Porcentaje del mercado 
anual promedio 

Túnez 8.4 16.8 18.5 35.0 
Polonia 14.5 11. 5 24.7 117 .1 
RepúuliLd e heca 2G.8 25.0 25 .1 61.2 
Hungría 12.2 25. 1 6.9 23.8 
TMCA del porcentaje 

del mercado ' 
Túnez 5.8 7.5 5.2 11 .4 
Polonia 17. 2 9.4 11.8 54 .3 
República e heca 13.2 26.6 6.8 32.0 
Hungría 2.7 32.3 5.5 16. 7 

1 Tasa med1a de crecim1ento anual. 
Fuentes: Com1s1ón Europea y Agence de Promot1on de l' lndustne. 
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H ay que seña lar que estos sa la rios podrían aumenta r deb i

do a la integ rac ión de estos países en la Un ión Europea , de 

ac uerdo con la hipótes is de una reducc ión progresiva de la 

brecha sa laria l entre la Europa de los 15 y los nuevos países 

que se inregren. Es ta diferencia se debe fundamem almen

te a los ingresos patronales. En cuanto a los costos por hora 

de la mano de obra, son semejantes enrre Tú nez y sus países 

competidores. 

D esde luego, estos indicadores son imporra nres, pero 

insufi c ienres para ju zga r la competiti vidad industri a l de 

un pa ís, razón por la cua l se debe a na li za r el indicador 

de productividad . El aná lisis de este último revela la ex isten

cia de una disparidad entre Túnez y sus competidores con 

respecto de los cuales el país magrebí presenta la producti

vidad más baja. 

Con el fin de hace r frente a estas amenazas, la indusrri a 

nacional de es tos sectores no puede esperar oportunidades 

reales de éx ito m ás que invirtiendo en el programa de desa

rrollo tecnológico y técnico que está prev isto en la política 

de apertura y contando con las transferencias tecnológicas 

que pueden aporrar las IED con el fin de aseg urar el desarro

llo de las exportaciones en tal medida que alcancen para un 

balance pos itivo en términos de ac tividad y de empleo en 

T ünez. Este aspecto de la evolución pasada y presente de la 

IED se debe estudiar con mayor profundidad. 

Hay que señalar que desde la entrada en vigor del acuer

do de libre comercio, la tasa de crecimiento promedio de las 

exportaciones tunecinas de textiles hacia la Unión Europea 

disminuyó has ta llegar a 8.6% durante el periodo 1996-2001, 

contra 19.3% entre 1990 y 1995. Esta disminución de las ex

portaciones se puede explicar en parte por la reducción rela

tiva del número de empresas con participación extranjera. 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA EN TÚNEZ 

C U A D R O 13 La libera! ización de la balanza 

comercial, que es la expre

sión macroeconómica en cuan

to a la balanza de pagos de la 

apertura co mercial presenta

da, no implica necesa riamente 

la liberalización de la cuenta de 

capital. E n és ta el lugar de la 

IED es fundamental. En efecto, 

desde hace m ás de un cuarto 

de siglo , la inversión directa se 

considera uno de los elementos 

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIA L, 2001 (EUROS, PORCENTAJES Y HORAS) 

Salario mínimo mensual (euros) 
Salario mensual bruto de los ingen ieros en la industria 

maquiladora de exportación (euros) 
Costo por hora de la mano de obra en la industria (euros) 
Ca rgas sociales patronales (porcentaje) 
Trabajo semanal (horas) 

Fuentes: Comisión Europea y Agence de Promotion de !'Indust rie. 
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Túnez 

140 
563 

3.9 
26.0 

48 

República 
Polonia Checa 

197 146 
760 1 196 

4.0 3.6 
20 .4 47.5 

42 40 

Hungría 

157 
724 

3.7 
35. 5 

40 



moto res de los procesos de mundialización. La opción que 
escogió Túnez en cuamo a la par ticipación en estos procesos 
de globalización, la em rada de capital por medio de lEO, se 
considera indispensable para el mejoramiemo del aparato 
productivo nacional. Por esta razón es necesa rio anali za r la 
evolución de las inve rsiones direc tas en los sectores benefi 
ciados ames de la firm a del convenio de libre comercio. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno desde la adopción del 
programa de ajuste económico (PAE) y de una política libe
ra 1, inclu ida una política fi scal y una legislación favo rables a 
la inve rsión privada imern a y ext ranj era, el monto de la in
versión ex tranj era en T únez, con todo y que ha aumentado, 
es aún modesta con relac ión a las entradas de 1 EO que se ob
se rva n en los países competidores del sur del Medi terráneo. 
La ac tivac ión que se registró a partir de 1991 es resultado de 
la "eliminación de incertidumbres políticas, de la adopción 
del PAE en 1986, y del establec imiemo de una polít ica eco
nómica liberal con una legislación favo rable a las inversiones 
locales y ex tra nj e ras". 1 ~ El sector energé tico, la explotación de 
petróleo y gas natural, se mamuvo por mucho t iempo como 
un sec tor privilegiado, pero hoy en día es tos sectores ya no 
se consideran un sustento para eleva r la compet itividad in
ternacional del aparato producti vo del país. 

Con la fi nalidad de va lorar la importancia de las inve r
siones direc tas en los sectores, sa lvo el energé tico, se analiza 
la evolución del porcentaje de los A u jos de lEO en el total de 
las emradas de capitales o en la fo rmación bru ta de capi ta l 
fijo dura me el periodo 1979-2000. 

La gráfi ca 3 mues tra que es ta evolución prese ma un a 
tendencia moderada al alza sobre todo a partí r de 1996, con 
A ucmaciones ocasiona les . 

La distribución sectorial 

de la inversión extranjera directa 

Al concemrarse en 1996 en el secto r energé tico (sobre todo 
en el de los hidroca rburos), la lEO se ori entó cada vez más, 
después de la firm a de los conveni os, hacia otros sec tores 
como el de las indust ri as manufacmreras. 

Las es tad ís ti cas mues tran que el porcemaje de la lEO que 
se in vi rrió en la indust ri a manufac turera dura me los años 
se tema y ochenta fue muy modes ta. Sin embargo, inmedia
tamente después se observa un incrememo bas tame signi 
fi ca tivo: mientras el número de empresas con participac ión 

18. Khaled Ben Ghorbel, L'évolution des investissements des firmes multi
nationales dans les pays du tiers monde. vers le partenariat; le e as des 
investissements européensdans /'industrie tunisienne, tesis de doctorado, 
Toulouse, Francia, 1993, p. 312. 
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TÚNEZ: PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

EN LAS ENTRADAS DE CAPITAL Y EN LA FORMACIÓN BRUTA 

DEL CAPITAL FIJ O (FBCF), 1988-2000 (PORCENTAJES) ' 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

1. Excluye al sector energético. 
Fuente: Informes del Banco Central de Túnez, 1988-2000. 

ex tranjera entre 1973 y 1986 era de cerca de 423, para 1996 
ascendió a 1 700 es decir, se crea ron 1 277 proyectos de par
ticipac ión ex tranj era en el curso de los planes de desa rro
llo séptimo y octavo 19 (periodo entre el PAE y la pues ta en 
marcha del Acuerdo de Libre Comercio) . Más aún , en 2001 
el número de empresas de participac ión ex tranjera llegó a 
2 233, es decir, en el Noveno Plan de Desarrollo (1997-2001 ) 
se crea ron 533 proyec tos (grá fi ca 4). Sin embargo, es te nú
mero creciente de empresas de participación ex tranj era en 
el sector manu fact urero no representa más que un porcen
taje relativa meme bajo del monto total de la lEO, co mo se 
mues tra en la gráfi ca 4. 

La principal exp licación del menor porcemaje en la indus
tria manu fac mrera en el total de los A u jos de lEO se relaciona 
con la misma naturaleza de los proyec tos que se llevaron a 
cabo en ese secto r a partir de 1987: invo lucraron en lo fun
damemal a pequeñas y media nas empresas multinacionales 
que se vieron favorecidas por las distimas medidas adopta
das por las instancias tunecinas, sobre todo a partir de la 
adopción del prog rama de ajuste económico . Esta genera
ción de fili ales proviene en su mayoría de la Unión Europea. 
El crecimiento de las inve rsiones direc tas en Túnez ondea 
di sminuciones notables que tuvieron lugar has ta el fin al de 
los años ochenta, ya que estas emradas de capital pasa ron 
de 99.7 millones de dinares en 1980 a 78.5 millones de di
nares en 1990. 

A partir de 199 1, la participac ión ex tranj era de lEO se 
incrementó has ta 1996 en el sec tor energé tico, lo cual no 

19. El séptimo plan de desarrollo cor responde al periodo 1987-1991, el octavo 

plan de desarrollo al periodo 1992-1996. 
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era determin ante para la economía nac ional. Sin embargo, 

a panir de 1996 se observa un mov imienro inve rso (véase 

la grá fi ca 4). 

El creci miento de las inve rsiones direc tas enrre 199 7 y 
1998 invo lucró en espec ia l a l secror manu fac turero, cuyo 

monto pasó de 86 a 523 millones de din ares, ci fra resu ltante 

de la ces ión de las empresas cementeras a ex tranj eros por una 

ca ntidad de 409 millones de din ares . Si se deduce la priva

ti zación de las dos cementeras, los Auj os rea li zados en es te 

sec ror a lcanzaron 11 4 millones de din ares en 1998, es dec ir 

un incremenro de 32 .6% con res pecro a 1997. 

D e igual fo rma, en 1999 las inve rsiones directas dest ina

das al secro r energé ti co, de manera contrari a a las de la in 

dustria manu fac turera, siguieron di sminuyendo al alcanza r 

un rotal de 195 millones de dinares, contra 202 millones de 

dinares en 1998 y sólo representaron 46.6% del rotal. Cabe 

des taca r que a principios de los noventa eran del orde n de 

90 % . En 2000, es ros Auj os represenraron sólo 30 .2% del 

rotal, a pesa r de haber alcanzado 323 millones de dinares, 

o sea un crecimiento de 65.6 % con respec ro a 1999. El au

mento de la inversión en la industri a manufac turera se debió 

sobre todo a la privati zación de las empresas cemenreras (362 

millones de dinares). Independienremenre de es ta pri va ti za

ción, el sec tor recibió 326 millones de dinares, es decir, un 

aumento de 65% con respecto a los Aujos de 1999. En 20 01 

y 2002 el secto r de la industria manufac turera siguió atra

yendo lEO, aunque en menor monto que en 2000. 

En 200 1la di stribución de las empresas de parti cipación 

ex tranj era por sec tores fue co mo sigue : en primer luga r, 

1 096 empresas que operan en el secro r tex til y del ves tido, 

cuyo monto de inve rsión direc ta era de 597 millones de di

nares ; en segundo luga r el sec ror de ac ti vidades eléc tricas y 

elec trónicas, con 149 empresas de panicipación ex tranjera, 

con un monto de 303.4 millones de dinares en lEO; segui

d a por el secror del cuero y calzado con 153 empresas, de las 
que 139 son to talmente exporta-

doras , con una inversión de 94.3 

G R A F 1 CA 4 

TÚNEZ: PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ENERGÉTICO, 

MANUFACTURERO Y DE SERVICIOS EN EL TOTAL DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA, 1988-2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Informes del Banco Central de Tunez de 1988 a 200 l . 

2000 

que 13 era n tota lmente exponadoras, cuat ro de ell as se en

contraban , sin embargo, en el primer luga r en cuanto a in

versiones direc tas, con 929.5 millones de dina res. 

E n el secro r de se rvicios se obse rva un pred ominio de 

los es tudios y las consul torías, con 43 empresas de partici
pación ext ranjera que representan una inversión d irec ta de 

cuatro millones de d inares, ca ntidad relativa mente menor 

a la co rrespondiente a las telecomunicaciones (cinco em

presas), juntos registraron un to tal de inversiones direc tas 

de 10.5 millones de dinares. Los servicios info rmáticos (35 

empresas) tu vieron un ro ta l de invers iones di rectas de 7.6 

millones de dinares . 

En cuanto a l turismo, es no table el predominio del alo

jamiento, con 90 empresas de participación ex tranj era, pa r

cialmente exportadoras, y que cuentan con un m onto de 

inve rsiones directas de 1 020 m illones de dinares, es dec ir, 

90 % de la inversión directa en el sec tor del turi smo (véase 

el cuad ro 14). 

millones de dinares. En cuarto 

luga r se encontraba el sector de 

industri as mecá nicas, metálicas 

y metalú rgicas, con 132 empre-

C U A D R O 14 

TÚNEZ: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1996-2002 

(MILLONES DE DINARES) 

1996 1997 

Energía 167 271 

Turismo 48 23 

Manufacturas 50 86 
Otros 8 23 

Total 273 403 

sas de las que 62 eran totalmen

te exportadoras y representaban 

un a inve rsión direc ta de 265 .6 

mi llones de di na res; en cuanto al 

sec ror de m ateri ales de construc

ción, ocupaba el último luga r en 

términos del número de empresas 

ya que contaba con sólo 51, de las 

fuente : Informe del Banco Central de Tunez. 2002. 
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1998 1999 2000 2001 

202 195 323 327 

25 37 42 97 

523 198 688 251 

10 15 24 

760 437 7 068 699 

2002 

280 

20 

253 

457 

7 070 



LA IMPORTACIÓN. 

Importación con DHL. 

Por último, el tejido económi co tunec ino, en su mayoría 
formado por pequeñas y medianas empresas, ha favorecido 
la inversión di rec ta provenieme de las pequeii as y medi anas 
empresas multinacionales; las reform as y los es tímulos para 
impulsa r la formación profesiona l han sido factores que han 
contribuido al aumento de la 1 ED en el sector manufacture
ro. Pero los momos cominúan siendo re lativa mente bajos en 
Túnez, lo que co nfirma la difi cultad que tiene es te país para 
atraer a grandes empresas multinacionales. La aportación 
de las pequeiias y medianas empresas en cuanto a inversión 
direc ta es limitada en capital , y no interesa a Túnez más que 
en relación con el conocimiento , la transferencia de tecno
logía y las técnicas de gestión. El problema de Túnez es que 
no es atract ivo para el capital ex tranj ero. 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La integrac ión de un a zona de libre comercio entraña por 
lo genera l la eliminación de barreras aduaneras y la re

ducción de los cos tos de transporte en la zona. Este proceso 
de integración puede presentar consecuencias fu ndamema-

NADA NOS DETIENE =&,·--:L-

les en la des localizac ión de la producción. Esta situ ac ión 
ya se presema en compañías multinacionales o en proceso 
de se rlo , de tamaño grande o pequeño, y cuyas es trategias 
interesa n al más alto nivel a los países en desarrollo que se 
integran en es tas zonas de 1 ibre co mercio. Por una parte se 
espera n nuevas inversiones ex tranjeras; 20 por otra se corre (y 
se teme) el ri esgo que su integración en esas zonas provoque 
polarizaciones fuera de su territorio de cierras act ividades 
industriales hasta ahora presentes en sus países, y por lo 
ta nto efectos de desviación y retroceso en algu nas de sus 
ac tividades, aunque previamente se haya n beneficiado con 
aportaciones de capital ex terno. 

Tú nez decidió afrontar es te doble desafío abriendo su co
mercio con la Unión Europea . El efecto de la apertura que 
provocó la firma de este convenio (y sus consecuencias en 
materia de l EO en Túnez) reveló las rese rvas (si no es que la 

20 . Phan, " L'adhésion a une zone de libre échange", Coloquio Internaciona l, 
Túnez, 28 y 29 enero de 1998, y Charles Albert Michalet, Les investisse
ments directs étrangers et le développement, Seminario de Economía 
Ap licada, Centre d'Etudes en Macroeconomic et Finance lnternationale, 
abril de 1998. 
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C U A D R O 1 5 

TÚNEZ: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA, 2002 ' (CIFRAS ACUMULADAS) 

Número de empresas Inversión directa (millon es de dinares) Número de empleados 

Exportadoras Exportadoras Exportadoras Exportadoras Exportadoras Exportadoras 
parciales totales Total parciales totales Total parciales totales Total 

Industria 1 540 323 1 863 1 135 312 1 776 697 2 912 009 158 631 25 335 183 966 

Industrias diversas 92 44 136 75 270 40 044 115 314 4 135 1 308 5 443 

Agroalimentaria 35 50 85 51 344 146 245 197 589 1 761 4 212 5 973 
Materiales 

de construcc1ón 13 38 51 7 029 922 439 929 468 351 4 582 4 933 
Mecánica, metáliCa 

y metalúrgica 62 70 132 87 483 178 121 265 604 2 435 3 817 6 252 

Eléctrica y electrónica 123 26 149 228 178 75 181 303 359 24 969 2 417 27 386 

Química y hulera 13 48 61 59 919 349 571 409 490 888 4 849 5 737 

Textiles y vestido 1 063 33 1 096 534 435 62 485 596 920 110 154 3 708 113 862 

Cuero y calzado 139 14 153 91 654 2 611 94 265 13 938 442 14 380 

Agricultura 5 49 54 26 972 123 262 150 234 361 934 1 295 

Acuicultura 2 7 610 5 362 12 972 131 41 172 

Pesca 4 4 6 384 6 384 45 45 

Agrícola 4 33 37 19 362 67 098 86 460 230 617 847 

Servicios 11 11 44 418 44 418 231 231 

Servicios 71 47 118 18 851 12 331 31 182 825 447 1 272 

Servicios informáticos 18 17 35 3 571 4 063 7 634 250 252 502 

Telecomunicaciones 3 2 9 500 1 020 10 520 156 19 175 

Estud1os y consultorías 33 10 43 3 095 893 3 988 305 44 349 

Otros servicios 16 18 34 2 621 6 355 8 976 110 132 242 

Turismo 151 151 1 129 532 1 129 532 17 187 17 187 

Reservas ecológicas 1 64 64 4 4 

Hospedaje 90 90 1 020 036 1 020 036 15 916 15 916 

Esparcim iento 35 35 100 148 100 148 1 125 1 125 

Diversos turismo 26 26 9 348 9 348 146 146 

Total 1 616 570 2 186 1 181 135 3 041 822 4 222 957 159 817 43 903 203 720 

l . Empresas activas desde 1972. No se incluye al sector energético. 

Fuente: Ministére de la Coopération lnternational et de l'lnvestíssement Extérieur, Túnez, 2003. 

perspec tiva negativa) de las empresas de participación ex
tranjera que se habían creado antes de su firma en 1995. Es
tas empresas se habían establecido en el país para evitar la 
protección de diversa naturaleza. Una vez que se suprimió la 
protección o es tá en vías de se r eliminada, las e m presas multi
nacionales de reciente creación, es decir, posteriores a la firma 
del acuerdo, han reconocido el papel positivo de éste. 11 

Para que la apertura tenga éx ito, es necesa rio que se me
jore el grado de atracción del país para la lEO pues ésta es la 
base para asegurar el mejoram iento de la competi tividad de 
los productos tunecinos. La 1 ED en los sectores de exporta-

21 . Hajer El Ouardani, op. cit. 
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ción , y en especia l en los sectores de textiles y de industria 
mecánica y eléctrica debe ser aco mpañada de transferenci a 
tecnológica y permitir una relación calidad/precio más com
petitiva de los productos manufacwrados wnecinos. Estas 
invers iones direc tas son necesa ri as para promover la econo
mía de Túnez, debido por un a parte a la debilidad del ahorro 
interno , y por la otra al papel que puede desempe11ar este tipo 
de inversión en la tran sferenci a de la tecnología. 

Los sectores de textil es y de vestido y el de las industrias 
mecá nica y eléctrica (y electrónica) son actua l mente los sec
tores manufactureros capaces de constituirse en los pilares 
que permitirán el crecimiento a corto y a mediano plazos 
en Túnez. @ 



El servicio virtual de Asistencia Técnica en Línea (ATEL) te ofrece artículos de información actualizada 
de la pequeña y mediana empresa para tomar decisiones acertadas sobre tus negocios de exportación. 

ATEL, es un servicio gratuito de Bancomext para aumentar tus conocimientos y competitividad en: 

• Procesos productivos 
• Certificaciones internacionales de exportación 
• Planes de negocio internacional 
• Consejos y casos de estudio para exportar 

Con ATEL, Bancomext, te ofrece el mejor puente entre los diversos generadores de conocimiento y 
tus necesidades empresariales para que decidas hasta dónde quieres llegar en el extranjero. 

Entra a bancomext.com 

Bancomext evoluciona, se peñecciona 
y trabaja por y para México. 

TE AYUDA 


