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El desarrollo del presente trabajo tuvo 11u or!gen en la 

necesidad de aplicar los conocimie~tos adquirido11 a lo largo . 

del aprendizaje académico. Dicho aprendiza~e estuvo marcado, 

profundamente, por la fuerte atracción que ejerció el área 

del comercio internacional por sobre las restantes discipli

nas que conforman el conjunto ideolégico de la carrera de las 

Relaciones Internacionales dentro del seno de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Una de las razones, quizá la principal, para la elabo

ración del presente trabajo está representada por el deseo 

de obtener el título de la licenciatura correspondiente, sin 

embargo existen otras razones del porqué se seleccionó el t! 

ma de la téeis en sí y, de igual manera, el mltodo usado p~ 

ra analizar la información que diÓ cuerpo al trabajo del cual 

forma parte 'eta introducción. Al igual que lucien Sebag·en 

su texto sobre Marxismo y EetructurAlismo, considero que el 

análisis estructural al pasar de los efectos a los· medios por 

los que dichos efectos han sido obtenidos es el método idó- . 

neo para especificar las razones de carácter económico, so

cial e ideológico comprendidas dentro del todo particular al 

que corresponde ésta tésis. 

!a hipótesis general y acaso única manifiesta la adhe

sión de la administración de~ pa!s al organismo internacio

nal, de carácter comercial, llamado comúnmente por las siglas 

1 
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uaadaa en el idioma inglés: G.A,T.T., o bien, Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio por considerar que: 

PRIMERO: CoMprendido dentro del área económica, México es 

un país dependiente y periférico que ingresará al 

organismo internacional 6ncargado de regir el co

mercio del sistema capitalista por las caraoter!! 

tica~ del mercado nacional, por ser miembro del 

sietema capitalista en la etapa de reproducción 

ampliada ea decir que, la multicitada teor!a len! 

nteta del imperialismo como·tase superior del ca

pttaliemo alcan1ará al país, y a su administracicn, 

a trav's de los canles financieros, comerciales e 

industriales propios de las economías capitalis

tas deearrolladas. 

SEGUNDOi Desde el punto dt vista sociológico, Mlxico es un 

eetado perit,rico administrado por una burgues!a 

nacional dependient~ que alterna el poder entre 

sus distintas fracciones y que ae halla fuerte

mente vinculada a l' gran burguesía ~nternacional. 

Debido· a esto, las reepue~tas de la burguea!a na

cional para con la expansión del capitalismo ja

mia han estado marcadas por un nacionalismo sino 

por iaa caracter!sticaa de su clase. Es por ello, 

que la hipótesis sobre la adhesión de México al 

GATT se concretiza en el último cap!tulo de éste 



TERCERO: 
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trabajo bajo la forma de cuatro alternativas acor 

des a la administración de la clase burguesa na--

cional, la cual ha sido durante mucho tiempo, en

cargada de ejecutar la reproducción ampliada no -

soló en el ámbito económico sino también en el s2 

cial y en el ideológico, 

Se trabajó con la idea de cubrir, en una pequ11í'IH 

parte, la desinformación a la que me enfrente du

rante el transcurso de la elaboración de éste tr~ 

bajo, Considero que la redacción misma del /..cuer

do General sobre Aranceles y Comercio (GATT) ofr! 

ce las pautas necesarias para comprender el jueeo 

ideológico de las formas capitalistas donde la 

universalización de loe valores, cualquiera que 

éstos sean, se pone al alcance de las burguesías 

nacionales como una forma sutil de mantener un e~ 

lonialismo históricamente determinado. 

En este mundo capitalista donde la información a través 

de los medios masivos de comunicación, conforma el luear co

mún para la elaboración de mi tos, teorías," rumoree y leyes, 

no es necesario ser un erudito para saber que existen p~Íses 

que se autonombran socialistas y otros que se denominan a s! 

mismos: capitalistas, Entre ellos elaboran una extensa red 

de relaciones internacionales que cubren las áreas económico 

sociales e ideológicas, 
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Es dentro de ésta red donde se originan organizaciones 

que se encargan de legitimizar. las di~ersas instancias soc12 

económicas capitalistas, o bien las generadas por los ~aíses 

socialistas. En el caso específico de éste trabajo y como se 

ha mencionado anteriormente, el Acuerdo General sobre Aranc~ 

les y Comercio (GATT} será sujeto a una evaluación estructural 

de manera que permita esclarecer !!JU carácter de clase y as! 

vincularlo a la administración burguesa nacional con la in

tensión de corroborar la hipótesis previamente planteada. 

!A primera parte del trabajo está· destinada a describir 

la formación histórica de la organización, sus funciones y 

objetivos principales, sus relaciones con el sistema moneta

rio internacional como complemento necesario para la •~true• 

turación del área internaclon•l comercial. Se menciona al 

•vie~o• GATT para establecer periodos de tiempo distintos. 

ya que es a partir de 1948 cuando loa pa!ses que salieron 

triunfantes dt la segunda gu.er~a mundial, específicamente 

los Eatados Unidos, se unieron para establecer un nuevo or

den comercial. El "nuevo" GATT está haciendo referencia al 
. . 
cambio que se generó dentro de la organización por el au-

mento de loa pre~ioa en el petróleo, hecho que mostró la vul 
nerabUidad de las economías desarrolladas. ~e igual manera, 

el. "nuevo GATT" marca la pauta para la producción exporta

ble de loa países en vías de desarrollo y loa considera den

tro de las negociaciones comerciales multilaterales. Incluye 

laa perspectivas del comercio internacional y sus eondicio--
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nantes, as! como las implicaciones pare los países en der,e

rrollo como México, 31 objetivo al de$cribirlo desde sus ini 

clos hasta su consolidación, es dejar asentado . 1we el G.'.'"l' -

es una ort•ani?.ación internacional que Jecitima Ja expansión 

del capitalismo como sistema econó~ico generalizado, 

!.a segunda parte está co:npromet1.da con el análi'3.ls de 

la pol!tica econó!"lica del pa!s durante el período 197f:·1ºJ?2 

y la estrategia que aii;uió para su desarrollo y el ~rado de 

comr.atibilidad q~e desempe~a ésta frent al GATT, Igua]mente 

se analiza el carácter de su posible participación; los nrti 

culos constitutivos y los principios básicos del GATT; con-

juntamente con la ley !orteamericana De Acuerdos Comerciales 

por considerar que el flujo de exportaciones mexicanas hl'lcia 

la Unión Americana es de suma i~portancia tanto para r-:é:r.j co, 

.como para los Estados Unidos, El objetivo de este apartado -

ea manifestar la interdependencia del pa!s para con la econ2 

m!a del sistema capitalista a través del análisis de J.aA di.§. 

tintas estrategias de poltica económica que ha seguldo la a2, 

ministración del país a lo largo de la búsqueda de una indu~ 

trialización desfasada del proyecto de los pa!ses centrales 

capitalistas (Japón, Italia, Francia, Canada, Alemania, In-

glaterra y ~atados Unidos), que s6lo ha remarcado la diferen 

cia de clases no Únicamente a nivel nacional sino también en 

el internacional. 
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La tercera parte comprende las opciones que se presen-

tan a la luz del análisis efectuado en la primera y segunda 

parte del trabajo, sin olvidar la hipótesis central e inten

tando ofrecer alternativ~s acordes a la característica de el! 

se de la administración nacional, Abre la perspectiva de la 

adhesión a cuatro formas alternas, y mutuamente excluyentes, 

·para asentar que. la entrada a la organización internacional 

de comercio no nos hará más dependientes de lo que ya somos, 

El apéndice que ocupa la parte final del trabajo se an! 

xó con la intensión de pon~r al día.una investigación que se 

concluyó en agosto de 198,. Dejando asentado, de igual manera, 

qu'e M'xico forma Pílrte de un tod.o sistémico que se expande a 

través de fronteras geográficas y políticas, sufriendo las 
\ . -consecuencias de dicha expansion y. siendo lacerado por las 

m11ma1 cr!1i1. La realidad ee que México es un pa!s perifé

rico, no cent~al, Exporta materias primas, no capitales, 

.Pa!S obrero, el dnico valor que. posee es la fuerza de traba

jo de su población.y la venderá, como lo ha venido haciendo 

desde su declaración de independencia de Espa~a, para poder 

obtener divisas extranjeras con las c.uales pagar la deuda que 

contrajo· al querer alcanzar el progreso, por querer hacer s~ 

yo el proyecto tecnológico burgués, Entrará al GATT y ~evan

tando las barreras aduanales, las cuales han hecho.de su me¡ 

cado interno una estructura comercial que crece sin desarro

llarse, dejará que el poder de la mano invisible del mercado 

Internacional le muestre su estado de clase, 
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MARCO CONCEPTUAL, 

La ciencia social se fundamenta en el postulndo que tri 
ta sobre la transformación de la sociedad y que ésta puede 
estar orientada, de manera consciente, de acuerdo a ciertas 
leyes que rie;uen el desarrollo social. El materialismo hist,2 
rico es el fundamento de toda ciencia, natura} o social por 
contener las leyes mis eenerales del cambio, Entre loR ~r1n
clpios más im¡;ortantes que aporta el MntniaJ lsmo dialéctico 
a las ciencias están: 

a) la objetividad del mundo material, 
b) el conocimiento como reflejo de la realidad, 
c) que todo caMbia y se desarrolla, 
d) que el cambio obedece a la naturaleza contradicto

ria de los fenómenos (unidad y lucha de contrarios) 
Respecto a las ciencias sociales, la aplicación del mat~ 

rialis~o dialéctico a la sociedad lo traduce en materialismo 
histórico, del cual se~alare algunos principios teóricos y 
metodológicos: 

a) el concepto de formación econ&mico-social. 
b) el modo de producción.como f~ente de desarrollo social 
c) la determinaci~n de las fuerzas sociales productivas 

,sobre las relaciones sociales de producción, 
d) la determinación de la estructura (relaciones econó

micas) sobre la superestructura. 
e) la lucha de clases como motor de la·hlstoria (en las 

sociedades clasistas). 
Todas las categor!as están !ntimamente relacionadee, fo! 

mando un cuerpo orgánico, debidamente .integrado, No se puede 
ser dialéctico a medias, la dialéctica no es un cuerpo que 
··I 
pueda descomponerse y utilizar sus partes aisladamente. 



VIII 

' 
En el método dialéctico las estructuras no son aupra

objetos que tengan una independencia de su contenido objetivo, 
'atas reflejan las relaciones funda~eritales de los elementos 
constituyentes. Entre estas relaciones las esenciales son 
las de los contrarios que en su unidad y lucha, negándose y 

presuponiéndose naturalmente, son la fuente del desar~ollo 
del fenómeno, Con la categoría de totalidad constituida por 
estructuras y regida por contradicciones, no se rompe el v!n 
culo entre lo universal y lo particular, entre la esencia y 
el fenómeno, entre la for~a y el contenido¡ es por el contr! 
rio, eu unidad dialéctica. 

La concepcidn del proceso histórico como " proceso unit! 
rio " se realiza a través de la operación metódica de com-
prender al modo de producción como la estructura determinante 
de~ desarrollo social. La contradicción que se da entre las 
tuer1a1 productivae y las relaciones de producción constitu
yen la fuente del desarrollo social, a través del desarrollo 
de la contradieci4n se suceden distintas formaciones económl 
eo •eociales. El modo de producción es el que determina, en 
dltima inetanoia, la eupereatructura de la sociedad, o sean 
sua !deaa pol!ticaa, jur!dicaa, morales, religiosas, étc., 
aa! como a las !nsti tuc!onea correspondientes: la estruc~u
ra de claaes y el rlg!men social.(•) 

LA SITUAOION ACTUAL. 

Para actualizar el papel del capitalismo en los países 
pobres, como Mlxico, es útil considerar en primer término 
algunas de las características económicas del subdesarrollo 

(•) Komstantinov,F.V. Fundam.ntos de.la Filosofía Marxista. 
Edit. Grijalbo, México 1965. 



contemporáneo. Hasta cierto grado, estas característi~aH son 
resultado de la historia colont<1: de los rnúes pob!'rr-., ¡;; :--

toria de subyugación que transformó su estructura social, r~ 
lítica y econ6mica. Ante todo, hay que citarlo, 1a enor~e él 
ferencia en los estándares de vida entre países ricos y ro-
brea. En seeundo lugar, la distribución del in¡;reso y lP ri
queza tiende a ser más desigual en los países pobres que en 
los ricos. En tercer lugar, las exportaciones de los raíses 
pobres constan de materias primas, principalmente diricidas 
a mercados de los pa!ees ricos, en tanto que las importacio
nes de los pa!se pobres constan mayormente de manufacturas 
que se obtienen principalmente en los países ricos, Final-
mente, la importancia de) sector moderno varía grandemente 
entre los países pobres, dependiendo de su historiP colonilll 
y de los efectos más recientes de la expansión de posguerrn 
del capitalismo mundial. 

Con relación a estas características económicas, existe 
una variedad de importantes rasgos sociopol{ticos entre )os 
cuales hay que citar la estructura de clase, en la cunl el 
poder está altamente concentrado en un pequeño grupo de éli
tes. Tal estructura de clases da como resultado un aparato de 
Estado que está ampliamente controlado por loa intereses de 
las élites y obedece a esos mismos intereses, sin importar 
cual sea la naturaleza formal del sistema político. 

Finalmente, una característica importante de los paí::ies 
pobres es su relación dependiente respecto de los centros de 
la empresa capitalista, Esta dependencia proviene, en parte, 
de la herencia colonial, Muchas actividades económicas del 
sector capi i;alista moderno dependen, o bien directamente de 
la propiedad o control extranjeros, o bien directamente de la 
ayuda extranjera tecnológica o administrativa.' 

El capitalismo de los países pobres hoy en día no es el 
capitalismo relativamente independiente de los tiempos anti
guos que estimuló a los países capitalistas ricos. Más bien, 
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el capitalismo que se está extendiendo en los países pobres 
de hoy día se describe mucho mejor como una forma dependien
te de capitalismo, inserta dentro del sistema capitalista 
mundial en su conjunto, 

De hecho, el período de postguerra se caracterizó por 
el crecimiento y expansión del capitalismo por todo el mun• 
do no socialista, Por un lado, el conercio internacional y 
la inversión extranjera se han visto incre~entados rapida-
mente durante las últimas décadas, a medida que el sistema 

· se expande. Por 'el otro lado, las formas capitalistas de pr~ 
ducción y oreanización han crecido en extensión e importan
cia dentro de la mayor!a de los pa!sea pobres, como respues
ta parcial al crecimiento del capitalismo internacional. Aun 
cuando el grado de penetración varía de un país a otro, la -
tendencia general es inequívocamente clara, 

D~s~e mi punto de vista, he querido dejar asentado que 
la historia debe partir del conocimiento de las leyes eener! 
les del desa~rollo social para destacar los hechos esenciales 
y significativos, susceptiblas de ser delimitados, comparados 
y medidos y en virtud de ello, destacar las formac~ones so-
ci~les que dividen la historia sin deformarla. Es en este 
punto cuando ~e está en posibilidad de precisar todos los n! 
xos históricos particulares del· objeto que se estudia, pero 
ya den.tro de la totalidad concreta de un sistema de relacio
nes que revela las leyes de su desarrollo.(•} 

f 

Kosík,K •. Dialéctica de la Concreto. Edit,~ Grijalbo, 
México 1976. 



Mueetra 1ociedad 14eal 
cambia continuamente {no tiene 
un lugar fijo ni en 11 tiempo 
ni en el eepaclo; hi~a de la 
crítica, •• crea, •• 411tru11 1 
•• recrea como el pro1re10 ai1ao. 
Un permanente volver a eapesar: 
no un aodelo elno un proce10. 
Octa'fio Paz. 



CA11!UU> I 

l. 11 •lt~o IAtt 1 tl 1l1t1aa 41 coa1rcio inttraacional 
t948•tm. . 

A. · ll :.11~0 GAtt. 

t. jatece4ente1 b11tcfrico1. 

Ta contertnola •onttaria lDttrnaclonal 4e Bretton Woo41 tn • 

1944, cnalaücS con la ortaclcSn 41 UD 1l1teu 41 cooperaoi&n f.1 
·. nuoitro 1D'hnac1onal CUJ'OI ob~1Un1 princlpalH eran la •• 

001110l14aciln 4e UD orcltnaaiento en 101 tlu~o1 aon1tario1 en• 

t~e pa!111 1 la pro.l1icSn de •edio1 tinanci1ro1 para recone•• 

tnir la :aaro¡1a 4• la po1tp1rra. Bite l11t1u 11 pu10 tn ºP.! 

raolcSn a trawl1 4tl ronto Monetario Internacional (lMI) 1 del 

Buco lattnaoloul _4e Recon1tno0icSn 1 foatnto (BIRr) 1 el • 

lslto 1011'140 a la ooop1racicS1a •onetaria hJ.10 proponer a loa 

r1pr111átaat11 41 .fas.101 pal111, entre ello1 101 11ta401 UDi· 

4H, la aona11no1a 4e orear 1in orpn11aclcSn dt la •i•• na• 

tural11a qQI l'e11&1ar• la• tran1acclon11 c0111rciale1 4e c~c

t1r internaol,nal. 

ID u 'pr.lllolplo 11 propa10 la Or¡aailaolcSn 1Dt1nacional del 

Ca.neto (Iatll'DaUonal tnde OrpD11aUon) 1 lita t\at 1oa1t! 

'4a a Totaoila ea'ia ContereDola Interaaclonal 1obr•. Coa1rclo 

1 .. plto 1teotu.4a ID JRn4n1 •n 1946, oonUnuda en Ginebra 

ID'19411 t1nlna4a ID t.a Habana •11DY1trno dt t948 • 
. • 



El resultado de estas reuniones tue la carta de La Habana, IU! 

crita por 5' pa!aes y establecía la creacidn de dicho organi! 
mo, el cual comenaar!a sus labores tan pronto como cierta prg 
porcidn de loa miembros ratificara el tratado. 
El Congreso dt los Estados Unidos 1e opuso tn toraa t1rminan• 
te a aceptar varias de las claúaulas dt la Carta y le in1ti~ 
cidn nunca llegó a formarse de manera defin1t1Ta. t.• actitu• 
dea de quien•• fortr~laban loe planea dt po1t1Uerra con1idera• 
ban que E1iado1 Unidos, como la mayor potencia econóaica ll\Ul• 

dial, debla asumir las grande• re1pon1abilidad•1 1 recon1truir 
un 1i1t1ma de comercio internacional dt libre tlu30.(Cur1on, 
1969)(+) 
Para ese entoncea, el panorama 1•n•ral de la po1t1Utrra pue4t 
Yera• como el entriaaiento paulatino dt laa r1laclon11 entre 
Eatados Unidos y 1u1 aliados de &U•rra~ D• ~echo, entr1 19'4 
1 el 11tallido de la Segunda Guerra Mundial, E1tado1 Un1401 • 
!irmó convtnlo1 con 20 naclon••· la mitad de loa acuerdo• •• 
hicieron con loa pal1e1 latinoaaericano1, cuyo1 producto• no 
representaban una coapettncia para tlloa, &Wlqut la Lty dt -· 
Acutrdo1 Comtrc1al11 4• 1934 pe4la que 11 hlcleaen rectprocoa 
101 beneflcioa, con11rYaba la 1ncondic1onal claúaula dt la n¡ 
cidn -'• taYorec14a. As!, al b1laterali1mo rt1trictiTo 4• loa 
acuerdo• rtc!proco• st aftadió una claú•ula que podla 11n1ral! 
1ar conctaionea sobre una base aultilat1ral.(CUr1on, 1969) 
Con•iderando que esto• tratado• podr!an 11r Jnclui401 tn un -
tratado multilateral con regla• ai•ilare• que adlo •• dittrt! 
ciaran en tl plan de tarifa• particular, ti3a40 para cada uno 
dt lo• pal••• participe• de ello1, latadoe Unido• propa10 un 
proyecto 4• •Acuerdo General sobrt Tarifa• 1 Coatrcio• 1 a -
falta dt reglas aobrt tl comercio eatabltcidaa, proponían que 

(+)Toda indicación entre paréntesia de un noabr1 dt autor, •• 
guido de una fecha, remite a la1 obra• incluida• en la bi': 
bliograt'!a que ba7 al final del traba~o. 
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laa regla• ~roviaionalea d• política comercial de la "Carta -
de la Habana" •• incorporaran a él para que fuese legitimiza-
4o. 
AlllUlOI 4t 101 pafat• qua participaron en la Conterencia de -
Londrta hablan nt¡ociado una aerle de conceaiones bilaterales 
que lu110 •• tsten41eron a todo• loa participante• 1 •• plaa
aaron tn un acutr4o •3tcut1To que a partir dt entone•• •• co• 
noce como Acuerdo General 1obr• Aranceles 1 Co•trcio (GA!f). 
11 4001111eato conetitutl•o, qut •• bastante lar10~ aat4 conce• 
bldo para 11rtlr coao con~unto normati•o orientado a crear ... 
oon41c1oata ta•orabl•• que permitan tl increaento 4tl cOlltr•• 
olo entre 41obaa ~··· Loa 11ta4oe participantta 1e conce-
.~en r1of p¡ooc .. 1nt1 la ola49'lla de la nacida -'• tavortc14• 1 
la proteoo.lla 4• laa 1D4uatrl•• naolonal11 H b.al:4 llnic .. en•• 
t1 a tra•I• 4• ••4101 aranctlarloa, excepto en ca101 11pectf! 
001 COllO ouan4o baJ .. rcl401 4111quilibrio1 en la balan1a de 
paco1. Pal'a la r1ali1acila dt au1 propdaitoe 4• facilitar tl 
ooaerclo entre aaa •1••bro1. la Or¡an11acidn otrtct UD marco 
para la oaltbraolln 4• oonv1raacion11 t1n4ient1• a 411alDuir 
1a1 bU'Hn• UUletlal'la• 4t un •Ó4o úe o atnH l'el\llar• ta 
tarita1 a11ocladaa ~· la'•&raA al acuerto coao aplndice.(S••· 
za Ya•tu••• ~916) 
DHdt la coDferncla ialolal 4e Glntbn, ae ban rtaliaaclo ••• 
•ei1 roa4aa a41olosaalt• 4• negociacion11 coaercial•• aultila• 
tenlt• ba~o loa auep1c1o• 4tl Acuerdo General 1 el nilaer~ dt 
·•1Hbro1 " ba lacrHtnta4o ele 2' ialclal11 a 83 tn no•ltmbre 
· 4e 19'19, COllO pue4t YtHI ID la pqiu lilUitJltt. 

l. 

t.a roda 'loqo la1c1a4a en 197' conaUtu7e, tn tlr•ino1 de •• 
el'iaiuci&n 4• ob1~culoa.al comercio, laª'' am'blcio1a nego
olaci&n ooa1rcial aultilattral ba1ta la tecba.(+) .Jl Coaitl • 
4• 111ociaclonea Oom1rclal11 (OIO) del GAT!, que •• re1ponaa• 

(+)fia rondae de Dtgoc1ac1one1 anterlor11 fueron: Gintbra 1947, 
franela 1947, Inglaterra 1951, Ginebra. 1956, Ginebra 1.960-61 
(Ronda ~lllon), 1 Ginebra 1964-67 (Ronda Ienned7). 
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Alto Volga 
Argentina 
Australia 
Auatria 

Ban¡ladHb 
Barbado a 
B'1cica 
Benin 
Bi.rmal'lia 
BrHil 
Biarundi 

LISTA 

cam•m 
cana4' 
001110 
coata 4• Marfil 
CUba 

Chad 
Cb1coaloTAq1.1ia 
Cbil• 
Cbipre 

Dinuarca 

Eclpto 
E1palla 
E1ta401 Unidoa 

Plnlan41a 
Francia 

Gabdn 
Gubia 
Ghana 
Grecia 
GQana 

Raid 
RW1C1'Ía 

In4ia 
IndonHia 
Irlanda 
I1landia 
I1ra1l 
Italia 

DE PAISES MIEMBROS 

Jamaica 
Japc5n 

le ni a 
luwait 

wxeab\lrco 

Mada1a1car 
MalHia 
Malawi 
Malta 
Ma1&riclo 
Mauri tanta 

Nicarqua 
.lf!11r 
1111rta 
1fon11a 
l1&1Ta Zllanclia 

Pab11 Bajo1 
Pac¡u11Un 
Pin 
Polonia 
Portugal 

Reino Unido 

DEL GATT. (+) 

Uganda 
Uruguay 

Yucolluia 

Zaire 
Ziababw1 

República Centroatricana 
R•Plblica de corea 
República Do•inicana 
Reinlblica P•dtral Alemana 
RllMllla 
Ruan4a 

Stnepl 
Sierra Leona 
Singapur 
Sl'i tanka 
SudUríca 
SU tela 
SUiA 

tusania 

'º'º trinidad 1 tobago 
'hrc¡ula 
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ble de conducir las actuales negociaciones comerciales multil! 
teralea, e1tá integrado por 98 pa!aes que representan el 9°'6 
del comercio mundial. 

2. l'U.ncione1 principal•• y objetivoa del GATT.(+) 

Lo1 ob3eti•o1 fundamentales del Acuerdo General ae pueden &lrJ! 
par en do1 grandea áreas: 
a). 11 11tabltcimiento de un marco contractual de carácter -

internacional que proporcione un c6digo de conducta para 
la• tran .. ccione1 comercial•• entre pa!1e1. 

b). Ja foraali11cidn de un toro de negociación para reducir 
101 ob1tlcul~1 arancelario• 1 no arancelario• al comer•• 
oio. 

11 Acuerdo General contiene, en •••ncia, tres principio• fUn· 
d&8eDtale11 
1.- tratU,aiento no di1criminatorio en las tranaaccionea co•• 

••roiale11 11 decir, laa parte• 1i1nataria1 dtl acuerdo 
aoep~ la clad11&la 41 la nacidn ª'ª tayorecida (IMP) en 
la apl1cacidn de tarifas a la· exportación, importaci6n 1 
en 1u a4aini1tración. De acuerdo con 11t1 principio, laa 
conc11ton11 com1roiale1 •• otor¡an a algún 1i¡natario dt 
~e 4e·otro 1 ••hacen 1xten1i•a1 a toda1 la1.parte1 • 
contratante1. En el ca10 en que algdn pa!1 aplique r11•• 
tricc1on11 cnaant1tat1Ta1 al comercio, en oca1ione1 en que 
la• r11la1 lo pel'llltan, 41cba1 re1triccione1 deben de •• 
aplicar1e tn forma no 4i1criainatoria. 

Cllalqu1tr excepc~~n a e1te principio 1e r11trin¡e mediante cqi 
dicione1 1 aal•a1111r4ia1 lillitadaa y bien det1nida1, con el • 
fin 4e pre•enir abu101. La clad11&la de la nacidn --'• faYor1c1 
41 (lfMl) permite a 101 1ignatarioa participar en unione1 adu! 
n1ra1 1 4e libre comercio 1i el ob~ttiYo dt laa mi1111a1 ea tl 
dt facilitar el comercio dentro de loa territorio• qut laa •• · 

(+)!oma4o 411 Tratado General aobrt Arancel•• y comercio. 
tomo I. Grupo I~terno ,DATT, secretarla dt Hacienda y crl-
4ito l'Úblico, Mtxico 19:79. 
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constituyen y no levantar barreras al comercio de otras partea 
contratantes con tales territorios. Además ae esti}lllla una &! 
rie de criterios para asegurar que dicho• arreglo• propicien 
la creación y no la desviación del comercio. 
2.• Protección a travéa de Aranceles Aduanero•: eate princ1· 

pio establece que toda protección a industria• nacion1le1 
será concedida a través de aranceles aduanero• y no de -
otras medidas comerciales, tales como reatriccionea cuan 
titativaa a las importacionea. 

las excepciones a este principio aólo ae justifican por pro-
blemae de balanza de pagos y ee rigen por una aeria de critt• 
rioa y condiciones aaociadae con sua correspondiente• •ecanl1 
aoa de conaulta. 
3.- Procedimiento• de consulta: inherente al acuerdo ea el • 

concepto de conaultaa como medio para reaolYer la1 41Ye¡ 
aaa di1puta1 entre la• partea contratantea. 

El Acuerdo General no ea una mera lista de principio• y regl¡ 
mantos. Las partea contratantes tienen derechos 1 obligacione• 
dt natural••• contractual cuya finalidad ea lograr un balance 
entrt la1 Ytnta~a1 11Utuaa de 101 •iembroa. Eato• derecho• 1 • 

obl1gac1one1 •on loa que determinan el acctao 4t loe 4e•'• al¡ 
natarioe al acuerdo. free conaecutnciae importante• se 4tr1-· 
Tan 4e la naturalesa contractual 4tl Acuerdo General: 
•·· lo• proct41mientoa para aaegurar la apl1cac16n de 101 t'? 

mino• del acuerdo son puesto• en •cci6n adl~ cuando •• -
toma la 1n1ciat1Ya por alguna de las partee contratantt1 
cuyo1 dtrecho1 han 1140 atecta4oa. te or1ani1aci&n no 
tient la aplicaci&n 4• la• r1gla1. 

b.• Una aeg\Ulda con11cuencia 4• la natural••• contractual del 
acuerdo atr!a, la debilidad relatiTa 4• la1 1a11cione1 que 
deben aplicar•• en caao 4• lncWlplilliento de la1 reglaa. 
Cuando la1 con1ulta1 entre la• part11 cont1,atantt1 han -
fallado 1 la intervtnci&n conciliatoria de otro• lllll&t! 
rioa no logra rtaolYtr una 41aputa, el dltiao reat41o que 
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lae partee contratantes pueden otrecer a la parte daffada es -
la liberacidn de sua obligaciones con el o!ensor. abriendo de 
••ta manera la opción dt medidas de contraofensiva, 

• c.• Lo1 miembro• nuevo• edlo pueden aer admitidos en loa tét 
mino1 acordado• por do• t1rcioa de las partea contratan
te1. lll la mayoría de la1 or¡aniaaciones intsrnacional•a• 
el acce10 de nueYo• mi1mbroe 11 1emiautomático y el úni• 
co requi1ito de entrada ee la declaración del 1olicttan• 
te de a1mbr1e!a, d• eetar listo para aceptar loe princi• 
pio1 ~1ico• dt la organisación 1 pagar la1 cuota1 anua
lH. 

~la prictica, 11to 1i¡nifica que \lJl 1olicitante al acce10 • 
tiene que entrar tn \IDA 11ri1 41 n11ociacion11 p1ra obtener • 
·cono11ion11 aranc1lar~a1, para pagar por 101 ben1ticio1 que • 
no1'bt en tOl'lla autoúilca 41 101 eignatario1 al momento de • 

' ' 

1ncorporar11 al acuerdo. Si hay ra1on11 para poner en duda que 
uli 1olloltant1 ·4e acc110 tuera capas de cumplir la1 pro•i11o· 
n11 del Acuerdo General debido a 1u 1i1tema 1 política comer• 
cial, existe la po1ib111dad dt que la1 partee contratantes ªi 

· · tori11n •tlrlll!.Do1 de accHo 11peciale111 para aaegurar el equJ. 
11'brio entre derecbo11·o'bli¡acion11. 

'· A1laclon11 del GATT con el ai1t1ma monetario 
1Dtenaoional. 

la rtlaoiln 11m'bidtica entre tl. 1i1t1ma monetario 1 11 comer• 
cial, a n1Ytl 1nttl'Jl&o1onal, 11 1Tid1nt1 11 11 con1id1ra que 
a oacla tlu30 4• 'bi1n11 1 11r.1c101 entre pa!111, corre1pon41 
\ID tlu3o tinaDcltro olaraaentt dtf1n14o por e~ 1xp&111ionl1110 
del 111t1ma capita111ta (Pallolx, 1976), El GATT Yitnt a 11r, 
.... uteria co111rcial, lo que el rondo Monetario Int1rnac1oaal 
H ta 11 irta monetaria internacional.· Eato 11, organizacio--
n11 que 11 encargan 4e r1gular 1 conducir el desarrollo 4tl -
1i1t1aa capitali1ta (otr. pag.1), 
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De hecho, aWlque en la práctica no existen canales formales -
que unan a ambas organizaciones, los objetivos, los inatru.men 
toa 1 la• consultas de carácter informal aseguran una compat! 
bilidad completa entre aua áreas de influencia y una comple•• 
aentación tn lo qut respecta al uao de la información y las • 
oplnlon•• entre eataa doa instituciones. 
La con•iatencla entre aua objetivoa a instrumentos ae puede • 
obaerYar en el cuadro número 1, en el cual se presenta unan! 
lisia comparatiYo e~tre loa objetivos e inatrumentoa de ambas 
organiaacionea y cuálea aon aquellas partes, de aua correapon 
41tntta acuerdoe conatitutivos, que atftalan las '1-eaa de ju-
ria41cc1~n que lea aon co•un••· 
I• la~rtanta notar el carácter complementario y la tuerte i!l 
·tardepandancia entre ambaa instituciones ya que cada una de -
tllaa r•Pl'••Ínta, al regular y conducir, distintas tases de • 
expanaidn del cap1tali1t10 como sistema generallsad9. El FMI -
reprtaanta al ciclo financiero y el GiTT representa al ciclo 
co•ercial 1 aaboa •• complementan con el ciclo industrial pa• 
ra lograr 1~ expanai&n del s1atema capitalista (Palloix,1976) 
Poclrta daciree que cada una •• cond1ci6n sine qua non para la 
exl1tencia 4• la otra, ya que no iiene sentido liberalizar el 
co•ercio 1i a au vea no exieta un esquema liberal para las -· 
tranaacclon•• financiaras 7, Yicev1r1a. 
Dt aqu! que loa inveatigador•• ·dtl JMI hayan aegui4o con atea 
ci&n la evolucidn 4t un crtc1entt proteccioniamo en las tran-
1&ccion•• com1rclale1 y baJan. 1nclua1ve, aeftalado loa peli·
ll'O• que '•to repreeenta para wi 1ietema liberal 41 cambios.(+) 
Sin lqar a 4uda~·, tata vlnculacicSn entra el eiatema aoneta•• 
rlo 1Dttl'll&c1onal 1 el· coatrclo aundial. tendrá en el futuro· 
· lapUcaolont• lllportant11 para 101 pa!111 en 4elal'1'ollo, ya • 
qua no ••"' t•cll neutralisar r11tricciont1 en tl mant~o de • 

{+)"the rlae lii Protect1oniam" 1 •laborado por la Direcci~n de 
/ comercio 1. Pagoa del lMI. IMP Pampblet Series Ho.24, .. 

Waabinatoa,D.o. 1978. 

... 



CUADRO \ 
LA COOPEllAC 1 ON ENTRE EL FHI Y EL GATT 

F H 1 GATT Acuerdo General sobre 
Fondo Honetarlo Internacional Aranceles Aduaneros y Comercio 

Llber1clón de pagos en transacciones Llber1cl6n de canerclo en base a los -
OBJETIVOS corrientes y eliminación de restrlc· principios de no discriminación y recl 

clones calllblarlas. procld1d. -

Recursos financieros para resolver - Protocolos negociados en forlllfl multlla 
llfSTRUHENTOS prob\e11111 temporales de balanza de - teral para el lmlnac16n de barreras -: 

pagos sin necesidad de Imponer ru- arancel1rl1s y no arancelarias al co-
trlcclones al canerclo. merclo. 

Artículo 1: partes 11, lv,· presenta Artfculo 11: secciones l y 6, raglamen 
rel1cl6n entre el SHI y el sistema - ta los mSrgene1 de preferencl1 1cepta':' 
de comerc lo. dos por p1rldad c1mblarl1. 

REGLAHENTACION DE Artfculo IV: determina el r~glmen - Artfculo )(11: reglament1 el uso de res 
LAS AREAS DE cambiarlo, no se permite manej1r el trlcclones para proteger el equilibrio 
COOPERACION ENTRE tipo de cambio de manera que se ob- de la balanza de pagos, 
AMBOS ORGANISMOS tengan ventajas comerclales'deslea• (Inminente disminución en las reservas). 

(ARTICULOS les. 
FUNDAMENTALES) Artfculo VI 11: e llmlna las barreras Artículo XV: reglamenta las dlsposlclo· 

a transacciones corrientes, nes en matarla camplarla que afectan el 
comercl o. 

Artfculo XIV: reglamenta las excep-
el ones en lmpos lc 16n de barreras a 
transacciones corrientes. 

INSTITUCIONALIZACION La coordlnacl6n s' logra en consultas a travfs del COMITE SOBRE RESTRICCIONES 
EN BALANZA DE PAGOS. En varias ocasiones se ha pensado en establecer alguna DE LA e OORD rnAc 1 ON 

•FMI - GATT unidad coordinadora formal, pero est1 alternativa no ha pesado de ser una me· 
ra propuest1. 

FUENTE: Grupo Interno GATT 
S.H.C.P. 
Hblco, Octubre 1979. 
Pág. 5 

• \D • 
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la política com~rcial con medidas de tipo cambiario o imponien 
do restricciones a los pagos internacionalea. Eeto líe debe a 
que normalmente, por parte del FMI, se excluye la poeibilidad 
de usar el tipo de cambio como un instrumento para ganar ven
tajas comerciales frente a otros países (artículo IV), mien-
tras que por otro lado se reglamentan y estipulan en forma ·
cuidadosa las situaciones que podrían coneideraree excepcio-
nes en la imposición de barreras a las transacciones corrien
tes (artículo XIV). 
Por su p~rte, el GATT reglamenta el uso del tipo de cambio en 
cuanto afecta a las transacciones de comercio (artículo II y 

IV) y tambi&n establece las condiciones para imponer barreras 
al comercio con la finalidad de evitar disminuciones conside
rables en las resel"fas (artículo XII) • 
.r.. coordinacidn entre el .FMI y el GATT se realiza en tol'lla de 
consultas informales, a través del Comité sobre Reatriocionee 
de balanza de pa¡oa, cuya principal funcidn ea revisar las ·
restricciones aplicadas ~or los países miembros del Acuerdo -
General. A través del artículo XV del GATT, se le otorgan fa
cul tadea al FMI para opinar en consultas que traten eobre re
aervaa monetarias, balanza de pagos o arreglo• cambiarioa. )) 
Adem's de esto, el GATT acepta la información estadística del 
FMI para decidir en cuanto a.las acciones que debe seguir el 
pa!s en los aspectos mencionadoa. 
Hasta la techa, loa asuntos que ha tratado este comité ban t! 
nido que ver, en su mayor parte, con loe paíse1 en deearrollo 
que aplican restricciones a loa tlujoe come;t'cialH por raso-
nea de balanza de pagoe, pero el miemo órgano no ba analiaado 
lae medidas restrictivas que han aplicado pi.!aee induatrial1-
za401 (CUraon, 1969). 
Otro aapecto que vale la pena considerar al anali1ar la vlnCJ! 
lacidn entre el JMI y el GATT ea que la ayuda a corto plaso -
que el Pondo presta a pa!aea con 4iticultadea de balansa de -
pagoa ea para evitar imponer barreraa al comercio, por lo cual 
dicha ayuda, en cierta !ol'll&, tiene un tipo adicional de con-
4icionalidad 7a que 1u intensión ea evitar la interrupcidn en 
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loa flujos de los bienes de dichos países con el resto del -
mundo, 
Ea iaportante pues, tener en cuenta que la vinculación del • 
GATT para con el sistema monetario internacional, a través • 
de eu organismo regulador: FMI, tiene carácter complementa-
rio e implica una fuerte interdependencia entre ambas insti• 
tucionee y aunque existe un organismo, de carácter informal, 
que coordina las acciones entre ellos, la propia naturaleza 
de au1 objetivos e lnatrWDentoa ha obligado a ambos organis· 
moa a 'bu1car entablar una estrecha cooperaci&n en el desarr~ 
llo de aua funclone1.(ctr.page,8,9) 

4. Relacione• del GATT con el Sistema Generalisado 
4• Preferencia• 1 laa unionea aduaneraa.(+) 

Loa ei1temae 11nerali1adoa de preferencias (1gp) entre loa • 
pat1e1 tn 4eearrollo comenaaron con el acuerdo de Expansidn 
Comercial y cooperacidn Económica, firmado por Egipto, India 
y Yugoslavia, el 23 de diciembre de 1967, Dicho acuerdo dis• 
ponia la aplicación de concealonea arancelaria• al comercio 
recíproco de ciertos producto• no tradicionales de loa países 
participantes 1 preveía la admisión de otroa países miembros 
del grupo 4e .loe 77. 
11 GAT! a4optó, el 26 dt novie~bre de ~971, un protocolo re• 
lat1vo a negociaciones comerciales entre pa!sea en desarro--
llo que disponía la aplicaci&n de concesiones arancelarias en 
tre loa 16 pa!1ta previamente invitados y mienbros, tambi4n, 
del.grupo de loa 77 (Braeil, Corea, Chile, Egipto, Eepafta, P! 
lipina•, Grecia,· India, Israel, México, Pakistán, Perú, Túnez, 
!llrqu!a, Urugua1 y Yugoslavia). Otro• pa!ae1 en deaarrollo P2 

•dfan participar en el protocolo que, !inalmente,~entr& en vi• 
1or el 11 de febrero de 1973. 

(+)Se anailsan 1410 aquellos 11stemas de interés para México, 
coneiderando la po1lción geogr,fica y económica-comercial 
que detenta el pa{a 1 siguiendo lo planteado en el Plan -
Racional de Deaarrollo. 
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En noviembre de 1973 y junio de 1974 1 se celebraron reuniones 
especiales del comité de países participantes del GATT para -
analizar las posibilidades de una mayor expansión comercial -
entre loa países en desarrollo; al cual fueron invitados to-· 
dos los países pertenecientes a esta categoría. Para5-uay fir
mó el protocolo en noviembre de 1975 y Bangladesh en agosto -
de 1976. El volúmen de intercambio aumentó de 39 millones, en 
1973, a 103 millones en 1975.(Medina, 1979) 
El sistema de preferencias comerciales, más antiguo, que se -
halla establecido a nivel regional entre países en desarrollo 
es la .. Asociación Latiamericana de Libre Comercio (ALALC) que 
comprende a: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecu! 
dor, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Se creó por 
medio del Tratado de Montevideo en 1960, el cual dispuso el 
establecimiento de una asociación de libre comercio de doce -
anos de duración, que fue prolongada más tarde a veinte aHos, 
para los productos manufacturados. 
El sistema de conceder preferencias arancelarias a todos los 
países miembros, en base a un programa preestablecido, tuvo -
bastante éxito al principio, pero comenzó a tropezar con dif! 
cultadee a mediados de la década de los 60. En loa últimos -
anos, la negociación de acuerdos sobre complementación indus
trial ha adquirido más importancia en la ALILLO que los que -
tratan sobre la liberacidn del comercio, En virtud de estos -
acuerdos, de los cuales se han firmado 21, las partes intere
sadas se comprometen a especializarse en ciertos productos -
o actividades, con el fin de reducir loe derechos sobre el C,2 

mercio recíproco de dichos productos, dar un tratamiento arm.2 
nico a los insumos y establecer un arancel externo común. 
En 1975 se ere& el° Sistema Económico Latino Americano (SELl), 
en el que participaban todos los países americano• con la ex
cepcidn de Bahamas, Canadá y Estados Unidos. El objetivo de -
este organismo ea fomentar la elaboración de materia1 primas 
de loe países mienbros, la complementaci6n industrial, el co
mercio interregional y l~ exportación de manutacturae. 



Estos sistemas de preferencias. o áreas de libre comercio, se 
consideran una excepción a la claúsula de la nación más favo
recida y no presentan inconsistencia alguna con los objetivos 
del GATT, a menos que en lugar de crear comercio• lo desvíen 
y daften los intereses de otras partes contratantes del Acuerdo 
General, al estar, de facto, aplicando medidas discriminato-
rias. En la práctica es difícil demostrar que tanto se "crea" 
o "desvia" el comercio dentro de un sistema de preferencias o 
zona de libre comercio, pero la mayoría de los acuerdos vigen 
tes de esta naturaleza han sido sancionados por el GATT en al 
gún momento (c.tr.infra: La ley de Acuerdos Comerciales de 
1979) 

B. El sistema de comercio internacional. 

El imperialismo es un sistema de alcance mundial. Hi10 su ªP! 
rición cuando las fronteras nacionales se debilitaron ante el 
empuje de la actividad económica de los países reci'n salidos 
de la guerra, y cuando se crearon empresas monopolísticas que 
tuncionan en muchos países al.mismo tiempo. Es el resultado -
natural de las fuer1as de expansión económica que impulsa a -
las economías capitalistas, es como cita Lenin que, a medida 
que aumenta la exportación de capitales, las cosas gravitan -
"naturalmente" hacia un acuerdo· universal entre esas asocia-
ciones y hacia la formación de carteles internacionales (Le-
nin, ed.1974) 
Es durante el período de la postguerra y hasta principios de 
101 1esenta que el comercio internacional, principalmente en-

' tre países desarrollados, se realizd ba~o un sistema liberal, 
·como resultado de una serie de negociaciones para reducir las 
barreras arancelarias. 
Al iniciarae, en 1948, las funciones del GATT como organismo 
regulador del comercio internacional, Estados Unidos quería -
que su orientaci4n fu~ra encaminada hacia el logro de la lib! 
ración del comercio, El gran proyecto norteamerican~ consistía 
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en un intento por crear un ambiente propicio para la inversión 
privada en el extranjero, el libre comercio y la inte~ración 
económica, procesos que cre{an dominar a causa del potencial 
económico ilimitado que poseían,(+) 
Fue con la segunda guerra mundial, que en parte fue un confliS 
to entre las potencias capitalistas por la hegemonía mundial, 
que se inició este período, ya que hizo salir a las economías 
capitalistas de la gran depresión, dandole un gran impulso a 
la economía norteamericana. A diferencia de los demás comba-
tientes, Estados Unidos salió caáí ileso de la contienda. Su 
economía era más fuerte que nunca y eso fortaleció su posición 
pol(ica, permitiendole dictar las reglas de las relaciones in 
ternacionalea en los a~oa de la postguerra. 
Estas se manifestaron, entre otros casos, en el Acuerdo de Br! 
tton Wooda por medio del cual se dió origen al Banco Mundial 
y al Fondo Monetario Internacional (c.fr.pag.1); en el Plan -
Marshall para la reconstrucción económica de Europa; en :ta in 
tegración y la inversión privada norteamericana ilimitada y -
bajo el entendido de que ciertos elementos, como la coopera-
ci6n internacional, un código de conducta acorde y un marco -
de intercambio estable eYitar!an que los paíaea impusieran el 
comercio a au conveniencia, como sucedió en los aftoa treintas. 
Entonces, se pretendió que el sistema comercial, bajo el GATT, 
tuYiera como características la recíprocidad, la no diacrimi
nacidn, una serie de reglas básicas para reglilar el comercio 
internacional y un mecanismo para profundi~ar su liberaliza -
ción. 
De 1948 a 1973, la producción mundial total creció de una ta
sa anual media de 5~ a 7~, ya que en esos •~inticinco aflQe la 
tendencia de liberalización comercial y el marco de ••tablli· 
dad monetaria y de certidumbre, propiciaron que el volúmen del 
comercio mundial aumentara. En este sentido, el crecimiento -
elevado del comercio mundial se puede atriDllir a la interac-
ción de tres tactore• principalee: la eYolucidn de la• in•ti• 
tucione• económicas internacionales, la iD.nOYación tecnoldgica. 

(+)Comercio Eiterior,vol,25,nila.12. Mézico 1975. 
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y la1 tendeacias demográficas.(+) 
En e101 aftos 1e presento, en la econom!a mundial, un grado de 
seguridad y previ1ibilidad que permitió a las empresas hacer 
inver1ionea a largo plazo en proyectos con miras al comercio 
exterior, gracias a las condiciones que propiciaron las inst! 
tucione1 económica1 1nternac1onalts establecidas a tinalea de 
la segunda au•rra mundial. 
Las do1 instltucionea principales• el FMI por el lado de la • 
e1tabilidad monetaria y la liberalización progresiva de los -
pagoa, y el GATT por el de la liberalización comercial• prov! 
yeron de un conjunto de reglas que configuraban loa límites -
de comportamiento monetario y comercial que se permitía. Ade
más ••·facilitó la contiguraci6n progresiva de los niveles -
~rancelario1 y 11 1natituyó el principio de la no diacrimina
cidn·. 
Bl proireao tecnológico que di1minuy6 costos de producción y 

comerciali1acidn y que aument6 la diversificación de produc-
toa demandados, ha sido un factor importa~te en tl crecimien• 
to acelerado del comercio exterior. El adelanto tecnológico -
que reclu~o 101 co1to1 de transporte y colllWlicación, contribu-· 
7& a un incremento 1'p1do del volúmen transportado. La diver
aiticación de .loa producto• demandado• también ba 1ido un el! 
atnto importante en la expansión del comercio. Se pueden lo-
erar tconomtaa dt tecala a traVla dt producir grandee Tol\Últ•· 
nt1, tapecialiaandoat en uno o varios bienes, al vender1e la 
producción en loa mercados nacionalt1-internacionale1. 
La1 tendencias demogr,!icaa, de mayor tasa de crecilliento de 
la poblacidn y de la mano de obra en·lo1 pa!1e1 en desarrollo 
trente a la de 101 pal1e1 desarrollados, propició que loa pr! 

.. ••roa se t1p1c1aU.1aran en proceeo1 de producción que utili•• 
laD extenaamentt la mano de obra que no requiere calificación, 
tn tanto que loa 1egundo1 lo hicieron en proceso• de produc-
cldn que hacen necesaria la mano de obra capacitada o capital, 
1 pue1to que la última etapa del capitalismo nos mue1tra que 

·entre laa aaociacione1 capitaliata1 han surgido determinada• 

. (+)IMf Süi'Ye1,wa1hincton,D.c, 1974·1975. 
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relaciones sobre la base de la división económica del mundo, 
mientras que paralelo y vinculado a ello, surgen determinadas 
relaciones entre las asociaciones políticas de los estados, -
eobre la base de la división territorial del mundo, de la lu
cha por las colonias, de la lucha por esferas de influencia -
(Lenin, ed.1974). Esta especialización fomentó que las impor
tacionee de cada grupo de países se orientara hacia aquellos 
bienes cuya producción nacional no era tan eficiente como la 
del otro grupo de países, lo que condujo a mayores niveles de 
importacionee. 
En eee período también existían fuerzas que actuaban en con-
tra del crecimiento del comercio mundial. En los pa!see desa
rrollados ee promovían las inversiones en el extranjero, con 
el fin de evitar las barreras arancelarias y el creciente pr~ 
teccioniemo en productos agrícolas y en los países en desarr~ 
llo, la política de substitución de importacionee. En ambos • 
grupos de países, algunos procesos de producción registraron 
cambios al substituirse las materias primas naturales por bi! 
nes sintéticos, o al reducirse la cantidad de insumo de mate
ria prima por unidad de producto manufacturado. 

1. Direcqión del comercio. 

De 1953 a 197,, el valor del comerclo mundial- en exportacio
nes totales- pasd de 83 000 a 574 000 millones de d6lares, co . -
mo se puede ver en el cuadro no.2. Las principales caracterÍ! 
ticas de la dirección que tomó el comercio indican que, los· -
pa!ees desarrollados aportaron más del 7°" del incremento ab• 
•oluto y que la dinámica del crecimiento Yino, sobretodo, del 
comercio entre países desarrollados. Eeto se retle3a·en el -
cambio de la participación en el comercio de loa grupos de -
países. En 195,, los países desarrollados condu3eron 65• del 
comercio total y los países en desarrollo un 25~, para 197' -
la part~cipación era de 72% y 19%, respectivamente. Los palees 
de economía centralmente planificada redu3eron ligeramente su 
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.. 90MBaCJO M'Ul'IDit.La D.ire~c:i~n y EstrUiCturi .. 1953,, 1955 y 1973 
(MUe1 cSe HUlonea de D&lar .. ) . . : 

. l 9 5 .3' 1 9 5 5. ' .. 
D111til\o : 

. 'A'OTAL Origen tal AL 1 :n: :UI .. I 

"' . 
II Pal••• de1arzo1Ia401 53.7 42.1 16,7 1.3 H.5 312,0 

Producto• primario• n,d. 21.2 4.5 0.1 u.t 105,l 
Prod\l:tal 1'1111\ufactursbl n.d, 19. o 11,0 0.15 32.2 203,1 

-IIs Patees en deiar~ollo 21!0 17,'l 5.8 º· 6. 23, 7 80,3 
Pro<luctos pril'llllrioa n.4. 16.2 4.8 º· s 21.a 64,8 
Productos manufacturados n~d. o.e 0,'9 0.1 1.e 15,0 

III1 Patees de economta 
oenttalnalte plaUficada 7,9 1. 7 .. o. 6 6, 9 9. 3 13,4 
Productos primarios n.d, 1.3 0.3 3. 8 .. 5,4 8,9 
Productos 11lillufcl:urllbl n.d, º· 3 

. o. 3 3.1 ·3. 8 4.0 - -

·1 9 , l 

n IU 

73,7 18.4 
U.6 8,4 
52. 3 9. 9 

23. o 5. 4 
16,6 4.6 
6.3 º· 8 

' 
6,8' 31. 4 

. 1. 5 9.5 
2.e 20.3 

Total Mundial 82. 6 60. 9 23.0 8. 8 93,5 407.7 105,7 52,2 
.__ 

Productos primarios n.d, 38.7 9,7 5.1 54.1 179.8 38,7 23.0 

Productos lllll'lufct:u:oidoe n.d. 20.2 12.2 3,7 37,4 223.0 62, 5 31, 5 
' . a-.----- 1 

n,d. • No disponible 

FUENTE 1 UNcr AD . 
Handbook of Intemational 'l'rade 
and Development Statiatica, 1967 y 1977 
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406,9 
134,7 
266, 5 

110, o 
87. 2 
22.1 

52.3 
20, 2 
21.4 

574.1 

245.7 
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-.1· 
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contribución en ese período de un 10% a un 9 por ciento. 
El valor de las exportaciones provenientes de países desarro
llados se multiplicó alrededor de siete veces entre 1955 Y 
197,, quedando tres cuartas partes del incremento absoluto en 
el comercio entre los mismos países desarrollados. De 1955 a 
1973, las exportaciones entre los mismos ccecieron de 42 000 
a '12 000 millones de dólares, en tanto que las dirigidas a • 
los países en desarrollo pasaron de 17 000 a 74 000 millones 
de d6larea. Dentro de la participación total, el comercio con 
loa países en desarrollo bajó al representar el 26~ en 1955 a 
18% en 1973, mientras la importancia del comercio entre los • 
países desarrollados aumentó de 70 a 77 por ciento, 
Las exportaciones de los países en desarrollo creció más de -
cuatro veces, en el período bajo estudio, para alcansar 110 • 

mil aillones de dólares en 197,. El principal grupo de desti
natarios fue el de los desarrollados, que mantuvieron su par• 
ticipación relativa dentro del total con un ''~· El comercio 
entre loa miamos países en desa1·rollo creció en menos de cua• 
tro veces y perdió i111po~.tancia relativa dentro del total al • 
bajar dt 25~ a 21~. 

!A)a palees de econom!a centralmente planificada aumentaron su 
comercio en más de cinco veces, con el mayor dinamiemo regis
trado en las exportaciones a los países deaarrollado1 y en d! 
•arrollo. M1entraa que en 1955 conducían 74% de eua exporta-· 
cione1 entre ellos mismos, 18% con los pa!ae~ desarrollados 7 
6~ con loa que están en desarrollo, para 197' la relación ca! 
bió con los pa!ses deearrollado1 a 26~. coh loa que est"1 en 
desarrollo a 1'" 1 a 6°" entre ellos 11i1mo1.(+) 
La tendencia general que presentó el comercio a niTtl mundial 
de 1955 a 197,, fue de crecimiento mayor• tanto en término• -
relativos como· absolutoa-·de las exportaciones de1tinada1 a -
loa pa!aea desarrollados. Como se anali1ará llMSa adelante, en 
este crecimiento !~!luyeron de manera importante, la1 export1 
clone1 de manufacturas. 

(+)toe 4atoa a. este apartado corrt1pond•n a 101 tspue1toe tn 
· Handbook ot Internatlonal Trade, URCTAD,Wallhlngton,D.c. 

1967-1977. 



2, Composición y volúmen del comercio, 

En el período entre 1955 y 197,, se observa un cambio hacia 
una mayor concentrao1~n de exportaciones mundiales en bienes 
manutacturado• (cuadro no, ,). Mientras que en 1955 las man~ 
factura• repr11entaban 5'~ de las exportaciones totales de • 
los pa!1e1 de.arrollados y 8- de las de los pa{ses en desa-· 
rrollo, para 1973 la compoaición era de 66% para los prime-· 
ro• y de 2°" pará los aegundoa, 
En. 1955, 101 pa{sea desarrollado• exportaban 44~ del total • 
en producto• primario•, de loa cuales loa alime~ticioa y los 
alneralH repre11ntaban da de la mitad. En ese allo, 92" de 
la• ezportac1onea total•• de loe países en desarrollo eran • 
'ae »roducto• prlurio• y para 197', representaban aun 807' con 
loa ·ener¡,tico• aportando· un 4°" del total. 
~ tlrmlnoa 4~ YolW.tn, en el mismo per!odo, las exportaciones 

·.totales cti lOI pala11 desarrollados crecieron en cerca de cu! 
.. tro.Yacte J.la•· de los palaea en desarrollo en máa de dos (02 

· •o. H Pll•4• 'Yft". tn el cuadro no, 4),. Además loa drmlnos de -
1ntercaa,1Ó 4e 101 ·paf1e1 desarrollados en 81& con~unto, ae m! 

: ~oraron en un 109',· al pasar de 90 a 99 la relación entre el • 
. . fÍl41c1 41 valor unitario dt las ezportacionea sobre el de laa 
" · Saportac1onea. Sin embargo, en con3wtto, loa países en deea--
. ~11o 1Ufl'i1ron un deterioro de '~ en. 1u1 t•rminoa de inter• 

. ·. oaa'blo al 41111.lnulr el tn41ce ele 108 a 105 • .. 
ID re1W11n, durante el periodo de 195,·55 a 197,, las princi
¡iale• caract1rletica1 del comercio m11D41al• estudiado ba~o la 
Jtrapect1Ta 41 las exportaciones• fq•ron las aisuientea: 
·•>·· la aran 1mPortanc1~ clel comercio entre países desarro--

. llado1 en la ezpansi6n del comercio mundial, principal• 
•ente dentro de Amlrica del. norte y Elaropa Occidental. 

b).• la tendencia hacia una mayor concentración de las expor 
. -taclone• en manufacturas, aobre todo en loa paíaea dts¡ 

rrolla401, en donde han ~ugado wt papel importante loa 
acuerdo• de integrac16n regional en Europa Occidental 1 



AUMEHTOS 

MATERIAS 
PRIMAS 

MINERALES 
Y METALES 

CUADRO 3 

ESTRUCTURA DÉ LAS EXPORTACIONES 1955·1973 
(Porcentajes) 

PAISES DESARROLLADOS PAISES EN DESARROLLO 

1955 1 973 1955 1973 

16. 5 13. 7 3 6. 6 21. 6 

9,8 5, 1 20. 5 9.1 

12.8 1o.8 1 0.1 9,0 

COMBUSTIBLE 5,4 3,5 24.9 3 9, 6 

BIENES 53. 2 65.5 7.6 20.1 MANUFACTURADOS 

FUENTE: ilNCTAD 
Handbook of lnternatlonal Trade and Development Statlstlcs, 
Varios números. 

~ 
' 



CUADRO 4 

INDICES DE VOLUHE~ DE LAS EXPORTACIOttES V DE TERHlttDS 
DE INTERCAMBIO 1954-1973 

(1 97 o • 1 00) 

HEDIA 
1~6 1 964 1 973 

Indice de Volumen 

Pafses desarrollados 33 59 131 

Países en desarrollo so 74 128 

Principales exportadores 
de petr6leo 47 66 124 

Demh pafus 51 77 126 

Indice de TErminos 
ae lntercam61o !1 

Paf ses desarrollados 90 97 99 

Pafses en desarrollo 1 08 95 1 os 

Principales exportadores 
de petróleo 97 107 117 

Demás pafses 11 2 91 97 

!_/ Indice de valor unitario de las exportaciones dlvidi 
do por tndlce de valor unitario de las Importaciones.' 

FUENTE: UNCTAO 
Handbook of lnternatlonal and Trade Statlstics. 
1977, ' 
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entre Botados Unidos y C.nadi. 
e).• una dependencia substancial de gran parte de los países 

en desarrollo en sus exportactonea de productos prima
rios, que están 1Njetoe a tactoree c{clicoa de precio 
y demanda, J 

d).• un .empeoramiento en los términos de intercambio de loa 
pa!aea exportadores de bienes primarios al tender loa 
precios de las manufacturas a aumentar tn forma conet&! 
te, máa que loa precios de loa blenee primarios, con la 
excepción del precio del petr6lto. 



II, El nuevo GATT y las Negociaciones Comerciales Multilate-
rale1 (NCM) de la Ronda Tokyo. 1973·1979. ~ 

•• El nueTO GATT.(+) 

1. 111tecedentea y grupos de negociaciones, 
El nuevo GATT aurgirá a partir de las negociaciones que se •• 
iniciaron en una reunidn miniaterial en Tokyo, Japón, en eep• 
tiembre dt 197,, techa en que loa posibles participantes fir
maron la Declaración de Tokyo. 
La ronda Tolcyo pretendió, en primera instancia, eliminar gra
dualmente las barreras arancelarias y no arancelarias con el 
objeto de impulear el ccnercio internacional y mantener el •• 
creciente proteccionismo bajo control, En segundo tlrmino, ee 
.intentó integrar a loe pa!sea en desarrollo al sl1tema de co• 
mercio lnternacinal bajo una base jurídica permuente que pr! 
tende regir las relaciones comerciales entre pa!se1, 
Para lograr 101 objetivos mencionados, loa países participan
te• decidieron formar los siguientes grupos de trabajo: aran
celes, medidas no arancelarias, enfoque aectorial,aalvaguar-· 
diae, producto• tropicales, agricultura y estructura interna· 
cional • .l 1u .. ;H1, loa grupos de medidas no arancelarias 1 agr,! 
cultura tienen Yarios sub-grupos (ver cuadro no.5). En todas 
aua áreas, la• ROM se llevaron a cabo a través de diatintos -
mecanlamos: negociaciones por productos, códigos de conducta, 
conTenios multilaterales y concesiones bilaterales. 

B. Principales resultados de lae HCM por grupo. 

El conjunto del~• reeultadoa de laa'negociacione1 puede diT,! 
dlrse en tres grupos principale1s 

. 1.- La liberaliaación de loa obat,culoa comerciales •. 
2.- Lo• cddigoa que se utili1arán para r1glament1r el ueo de 

101 oba~culos no arancelarios, 1 
,.. la actuali&ación del reglamento del GATT~ aa! como la •• 

conaolidación del marco jurídico internacional a fin de 

(+)Tomado dei Tratado del GATT, Tomo I. 
Doc1&11ento interno del Grupo GATT de la Secretaría de Hacien 
da 1 Orfdlto Público. · -



CUADRO 5 

ORGANIZACION DE LA RONDA TOKIO DE NCM 

GRUPOS SUBGRUPOS 

ARANCELES 
RESTRICCIONES 

CUANTITATIVAS (1) 

MEDIDAS NO BARRERAS 

.IJlANCELARIAS ~ TECNICAS (2) 

SUBVENCIONES 
Y DERI!CHOS 

ENFOQUE COMPI!NSATORIOS 
SECTORIAL. 

ADOUISICIONES DE 
COMITE DE SALVJ\GUARDIAS ORGANISMOS ESTATALES 

NEGCX:IACIONES 

C<JIERC IALES ~ PROOUCTOS ASUN'l'OS 
( c N c > TROPICALES ADU.Ai~EROS 

ESTRUCTURA 

INTERNACIONAL • CEREALES 

- LACTEOS 

CAR!IES 
AGRICULTURA --

(1) Cuotas de únportaci6n, exportaci6n1 restricciones al canercio, normas 
sobra licencias, etc, 

(2) Normas, etiquotaa, marca• de origen, etc. 
• Creado en Noviembre de 1976 a diferencia de los dem&a en Febrero de -

1975. 

FUENTE1 IMF Survey, Julio 1977. 



dar u.n trato especial y diferenciado a los países en de
sarrollo. 

1. Liberalización del comercio. 

tas concesiones arancelarias revisten una gran importancia ya 
que loe pa!ses desarrolladoa se han comprometido a reducir sus 
aranceles en un promedio del ,,%, durante loa próximos ocho -
aaos. Los países industrializados utilizaron una fórmula de -
reducción arancelaria (+) que permitió que los aranceles más 
elevados se redujesen y a que disminuyese el grado de progre
sividad arancelaria. 
La característica básica de la negociación comercial es una -
"concesión", esto es, la promesa de bajar el arancel a un pr2 
dueto y dejarlo a este nivel o a uno interior, o en su defec
to, la promesa de no subir el arancel de un producto. El proc! 
so usado por los miembros para negociar una reducción tarifa 
ria es como sigue: las concesiones se negocian, por lo gene-
ral, con el principal proveedor y después, de acuerdo con la 
claúsula de la nación más favorecida, la conceeión se genera
liza a los demás proveedores. Antes de cada sesión negociado
ra, los países prep?ran listas de los productos de exporta--
ción en los que buscan reducciones arancelarias. 

(+)La fórmula está tomada del documento interno del gru.po GATT 
de la s.H.c.P, y ae expresa como: 

z • · AI -------..• + 1 

donde: X • tasa de derecho inicial de importación 
aplicada 

A • coeficiente (ne¡ociado) 
Z • derecho reducido resultante 
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Después de recibir la lista de requerimientos para concesiones. 
cada pa!e prepara una lista de ofertas o respuestas y la som! 
te al GATT. las partes contratantes se enfrentan después en • 
una sesidn negociadora en donde se llega a decisiones de tipo 
multilateral. La sesi6n de negociación multilateral termina -
con la entrega de las tarifas revisadas. por cada pa!s, incl~ 
yendo laa concesiones que se otorgaron en la seai6n (documen• 
to interno del grupo GATT, ya citado). 
Cuando se otorga una concesión en un producto, ésta es llama
da consolidación y ae dice que el arancel en ese producto se 
encuentra conaolidado. El valor de una concesión en un produs 
to se mide, a grándea rasgos, por la cantidad de comercio en 
~ee producto que ae desplaza al pa!s importador en un período 
baee, multiplicado por el qambio en la tasa arancelaria. 
A loa pa{aea en desarrollo ae les pidió que rebajasen sus ara¡ 

.. 'éelH de acuerdo a. la fórmula de desgravación lineal, pero de 
contormidad con la Declaraci6n de Tokyo, loa pa!ses desarro-
lladoa les podrían exigir aportaciones compatibles.con las n! 
ce1idade1 de au desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. 
Aqui se demuestra la exactitud de la doctrina de Karl Marx s2 
bre la concentración y que se refiere a un país en el que la 
industria se halla protegida por aranceles aduaneros y fletes 
(Lenin,ed.1974) 

2. OÓdigoa que rigen los obstáculos no arancelario• 

La aeccetaría del GATT decidi6 agrupar este tipo de obstácu-
loa en variae categorías. Se decidió·que el uso de dichas me
didas ser!a estableciendo códigos multilaterales de conducta 
en cada caso. En consecuencia, se establecieron códigos rela
t1 vos a las eubvencionea y a los derechos compensa tor los, a • 
la valoracidn en aduanas, a las compras del sector p~blico, a 
los obstáculos tlcnicos al comercio o normas y a las licencias 
de importación. No se logró establecer un código sobre !alai
ticación comercial. La administración de los cuerpos multila· 
terales estará a qargo de comités permanentes y dichos acuerdos 
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contienen disposiciones relativas a consultas y soluciones de 
disputas comerciales, 
Durante el proceso de reuacción de los códi~os, los países en 
desarrollo trataron de relajar al máximo posiole, las restri~ 
clones que loa países desarrollados imponen en el manejo de -
la política comercial, en particular, y en la política econ6-
mica en general. Esto debido a que, en muchos países latino! 
mericanos, la protección a sido una invitación a los grandes 
oligopolios para establecer sucursales düntro de las fronteras 
arancelarias, pero estas instalaciones, por lo general, no -
son más que plantas de montaje que utilizan elementos extran
jeros de modo que, en realidad, sólo se ahorra una parte del 
valor de las importaciones (Robinaou y Eatwell, 1976), 
En su estrateg!a de negociación, los países en desarrollo tr! 
taron de incorporar un verdadero trato preferencial y diferen 
ciado en los códigos de conducta, sin haberlo conseguido ca-
balmente. Actualmente ya no son importantes los códigos mis-
moa sino su interpretación espec!!ica. 

2.1. Subvenciones y derechos compensatorios. 

Las subvenciones concedidas por los gobiernos y los derechos 
compensatorios aplicados para contrarestarlaa fue uno de los 
temas más difíciles, delicados e importantes de los tratados 
en las NCM. En loa últimos a~os el surgimiento de presiones • 
proteccionistas ha fomentado el recurso a ambos tipos de med! 
das. El objetivo fundamental del código es garanti&ar que la 
util1&aci6n de subvenciones por parte de un signatario no P•!: 
j~dique los intereses comerciales de otros y que además, las 
medidas compensatorias no obstaculicen el comercio internac12 
nal en torma injustificada. El código establece una aerie de 
derecho y obligaciones en torno a dichas medidas, a1! como un 
mecanismo de superviaidn y solución de disputa• comerciales. 



2.2. Valoración aduanera, 

Bl código. per1igue estableoer un sistema uniforme de valora-
cicSn aduanera d• las mercancías que s'e a~uste a la realidad -
co~ercial y que evite el uao de valorea arbitrarios o ficti-
olo•. Para lograr e1ta finalidad el cddigo incorpora cinco m! 
todo1 de valoración que por orden de importancia deben de apl! 
car laa autoridades aduaneras de loe pa!sea signatarios. 
l loa pat111 en 411arrollo •• lea otorga un plazo de ocho afias 
¡iara a3u1tar 1ue aperatoe de valoración en aduanas a laa dia
po1icion1e que 11 cddi¡o establece, El código dispone asisten 
esa tlcnica para loa pat11a en deearrollo a efecto de ayudar-
101 a implantar loa 11eteaaa 4.• valoracidn baaados en el códi . -
go. 

2.,. Coapraa del eector público. 

ID la mayor.ta 4• 101 países, loa gobiernos y las entidades que 
1atán ba3o eu ~\ll'iadlccicSn aon loa principales compradores de 
mercanc!ae. Sin embargo, la diacr1111inación en favor de loa pr~ 
Ytedorea nacionales tiende a obataculizar el comercio intern! 
ctónal en el mercado de las compras efectuadas por loa gobie! 
noa. De auq{.que el código de compras del sector público tie· 
Dt por objeto apoyar 7 garantiiar una mayor competencia inte¡ 
aac1onal ta el mercado de a4qu1siciones del sector público. 
Para tal efecto. reglamenta al detalle loa procedimientos para 
convocar a concurso y para adjudicar a ·1oa litigantes loa coa 
trato• 4• compra. A través de estos procedimientos se preten
de l•p•d~r que loa gobiernoe prote3an a loa productores y pr2 

. Tt1dor11, o a loa productos nacionales o discriminen entre -~ 
producto• o proveedores extranjeros. 

2.4. Obet,culos t'cnicoa al comercio o normas. 

El código eobre ob1~culoa tlcnlcoe al comercio, conocido ta! 
b14a ba~o 11 nombre 4e código de normas, persigue el objetiTo 



de garantizar que, cuando loa gobiernos adopten reglas o nor
mas técnicas por razones de seguridad, de salud, de protección 
al consumidor o al ambiente o por otros motivos, éstas no con! 
tituyan barreras innecesarias al comercio internacional. El c2 
digo estipula reglas jurídicas obligatorias entre loa signat! 
rlos, que lea permitirán protestar o recibir compensación en
caso de violación del código, El código, que entró en vigor -
el 10 de enero de 1980, también contiene disposiciones relat! 
vas a la asistencia técnica a loa países en desarrollo. 

2,5. Procedimientos para el trámite de 
Licencias de importación, 

Loa gobiernos emiten licencias de importación para mantener -
bajo control la naturaleza y cantidad de las importaciones, y 
también para aplicar ciertas restricciones a la importación, 
como ea el caso de las cuotas. No obstante, el GATT considera 
que en algunos países la obtención de licencias de importación 
suele exigir mucho tiempo y eo innecesariamente complicada y 
costosa, El código sobre procedimientos para la obtención de 
licencias de importación constituye un intento por garantizar 
que dichos instrumentos no constituyan en sí mismos una res-
tricci6n a la importación, Loa pa!aea signatarios del código 
ae comprometen a simplificar este tipo de trámites y a otor-
gar las licencias en forma neutra y equitativa. 
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3. Modificaciones introducidas en el marco en que 
•• deaarrolla el comercio internacional, 

La Declaraci6n dt Tokyo disponía que uno de loa objetivos de 
la1 negociacion•• comerciales multilaterales era el de garaa 
'U1ar que H dlt1t un tratamiento preferencial a los pa.!aes -
en de1arrollo. Dentro del conte1to de la Ronda Tok)'o se ha -
firmado un nueTo acuerdo que supueatamente, dispone que dicho 
trato pretirencial en favor de loa pa!sea en desarrollo ea -
una caracter!atica permanente dtl a1atema de comercio mundial 
y deaarrolla el· concepto 4e rec.!proc1dad y laa preferencias -
en laa relacionas comerciales entre los países desarrollados 
7 en 4e1arrollo. 
Eata texto ha recibido la denominación.de "claúaula de habil! 

· tac1dn• puta aua dilpoaicionea clave permiten a loa pa!aea --
. . aieabroa dtl GA'?T,. otrectr en teoría un trato preferencial y 

diftrenclado a loa pa!aea en desarrollo. Dicho trato preteren 
cial incluye: a) laa preferencias arancelarias acordadas por 
101 paleta detarrollados a pa!ata en desarrollo en virtud del 
•i•teaa central de prtttrtnciaa, b) tl trato di!ertnciado y -

mis taTorable a loa paleta en deaarroll~ en el irea de las m1 
dida1 no arancelariaa, e) 101 acuerdos regionales o generales 
entre paleta en deaarrollo y, d) el trato especial a loa pa!
IH en deaarrollo. 
Si txaminamoa ahora la economía mundial, comprobamos que loa 
derecho• de aduana de cartelea y el dumping de loa países ec2 
ndmlcamente avuaaadoa,auacitan la reaiatencia de loa pa!aea -
retraladoa qut e~lvan na tarltaa protectoraa1 Inversamente, 
el.awaento 4e 101 derecho• de aduana por 101 pa!ae1 retrasa_;, 
401 eatill\lla adn -'•• el aumento de 101 dtrechoa de aduana de 
carttltt que tacllitan el 41&11pin¡. Re1ulta inútil decir que -
tita accldn recíproca 1e aanitieata, igualmente, en laa rela
cione• entre loa pal••• aTan1ado1, lo miamo que entre la1 de 

. loa paf111 retraaadoa. E1te tornillo 1.ln tin, ~u• el deaarro
llo capitali1ta a~u•ta continuamente, ba en11ndrado la man!a 
4e loa. 4erlcbo1 41 prote.cc1&n de que hablara Engela 1 que ae 



agravado en nuestros días (Bujarin,1979), 
En cuanto ~ reciprocidad, los países avanzados asientan que no 
esperan que los pa!sea en desarrollo hagan concesiones incomp! 
tibles con su grado de desarrollo y sus necesidades comercia
les y financieras, Sin embargo, se espera que los países en -
desarrollo realicen mayores concesiones en concordancia con -
el desarrollo progresivo de sus economías y en la medida en -
que sus condiciones comerciales mejoren, 
Esta pues, fuera de duda que existe una tendencia general a -
defender las economías nacionales por medio de barreras aran
celarias. El hecho de que pueda haber, en cualquiera otra ci!. 
cunstancia, reducción de los derechos de aduana y concesiones 
recíprocas en loa tratados de comercio, no contradice de ni.n• 
gÚn modo esta tendencia, No son sino excepciones, suspensiones 
temporales 1 un armisticio en medio de una guerra incesante, 
La estructura del nuevo capitalismo supone precisamente, en • 
primer término, esta forma de política económica. Con ella -
aparece y con ella desaparecerá (Bujarin,1979). 
En la Ronda Tokyo, se emitió una declaración sobre las medidas 
comerciales que los países pueden adoptar a fin de mantener o 
recuperar el equilibrio en la balanza de pagos, En el preámb~ 
lo de la declaración, los signatarios expresan la convicción 
de que las restricciones comerciales constituyen, en general, 
in medio ineficaz de mantener o restaurar los desequilibrios 
en balanza de pagos. 
Por consiguiente, los países desarrollados que adopten ese t! 
po d• medidas reconocen que deben tener en cuenta los intere
ses de los países en desarrollo cuando las apliquen, ya.que a 
través de ellas pueden afectar seriamente los volúmenes de e! 
portación de loa países en desarrollo. 
El gran papel económico que desempeftan hoy d!a, loe 4erecho1 
de aduana, engendran una política agresiva del capitaliamo m~ 
derno. Dicho derechos procuran, a los monopolios, el benefi·· 
cio de una plusvalía que lee eil'Yt de prima a la exportación 
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en la lucha por los mercados y que se conoce como dumping, 
Es de importancia capital seffalar que, a pesar de que la De-
claracidn de Tokyo disponía que uno de los objetivos de las -
MCM consistía en lncorporar un tratamiento preferencial y di
ferenciado para los pa!aes en desarrollo, los resultados al-
cansados en ese sentido son desalentadores. En general en to
dos loe códigoe, declaraciones y decisiones, se hizo mención 
de la intensión de considerar dicho tratamiento para los pa!
•ee en desarrollo, sin embargo, no se incorporó un verdadero 
tratamiento preferencial y diferenciado para los países en d! 
•arrollo, pues todas las consideraciones al respecto adquiri! 
ron lae caracterlatlcaa de notaciones, notificaciones y cona! 
deraciones de buena voluntad y jamás de obligaciones reales -
·por parte de 101 países deearrolladoa. 
En eate sentido, loa reaultadoa de lea NCM no son favorables 
para loe pa!aea en desarrollo no miembros del GAT~ y la Única 
poaibilidad real de lograr una mejor posicidn, yace en el te
rreno de la interpretacidn de los acuerdos y cddigos, o en la 
incorporación de reservas o salvedadea en los protocolos de -
a4he11dn al Acuerdo General. En realidad, este es el resulta
do de loa interese y de la ideología del capitalismo financi! 
ro que, lntiltrandose por todos los poros de la economía mun
dial, origina al mismo tiempo una violenta tendencia al aisl! 
miento de loa cu1rpo1 nacionales, a la tormacidn de W1 siste
ma económico que se baste a si mismo como medio para consoli
dar au monopolio. 
l.01 cddlgoa, declaraciones y decisiones negociados en la Ron
da TokJo no constituyen, en al miamos, una solucidn a loa pro 

' -
blema1 que enfrenta el comercio mundial. Lo importante es co-
mo pondrían en práctica dichas decisiones, ya que adlo serán 

· realmente efectivas cuando 11 les ha7a aplicado durante un P! 
r!odo prolongado de tiempo. El verdadero carácter de la aupe! 
estructura Jurldica del aistema de comercio internacional no 
•trá una realidad hasta que las diapoaiciones no s• vean com-



plementadaa por la jurisprudencia que se cree al ser aplica-
das en forma concreta. 

III. Las perspectivas del comercio internacional 
en loa ochenta. 

En aftoa recientes, diversos factores como el lento crecimient~ 
econdmico de los países avanzados, el aumento del proteccioni~ 
mo, la inflación internacional y la inestabilidad cambiaria, 
han influido negativamente sobre el volúmen del comercio mun
dial. Mientras que de 1965 a 197' el crecimiento medio real de 
el volÚlllen fue de ~ anual, durante 197' y 1977 se redujo la 
tasa a menos de la mitad, es decir, a un 4% anual (+). Aeimi~ 
•o, la tendencia de los precios de exportación ha aido poco -
predecible, y en términos generales se puede decir que, desf! 
vorable para los países en desarrollo. 
En la situación económica internacional de la actualidad, el 
común denominador de las expectativas del comportamiento fut~ 
ro de la economía y el comercio mundial, es la incertidumbre. 
Es dit!cil hacer previsiones para uno odos aftoa, y se debe ser 
cauteloso con proyeccionea para undecenio porque es incierto 
el l'WDDO que eeguirán: el crecimiento económico de los pa!see 
avansadoe, la inflaci~n. internacional, la inestabilidad cam-
biaria y el marco institucional en que se realizarán los flu
joa comerciales y financieros. 
El capitalismo mundial, o el sistema de producción mundial,, ha 
tomado en el curso de estos Últimos aftos el siguiente aspecto: 
algunos cuerpos organi1adoa y coherentes, esto ea, loa países 
avansadoa y una periferia de países retardatario& que viven -
ba30 un régimen agrario o semiagrar~o. ~ato hace que el proc.! 
so de organi1acidn (++) de los paíaea avanzado• tienda a salir 
del marco nacional para enfrentarse a dificultades mucho más 

(+)Ran460oi o? International'Trade, URCTAD, Wasbington,D.C• 
(++)Qqe ea el resulta4o·ob3etivo de aua aspiracionee a un 

~lao provecho. 



_,._ 
••tia1. En primer lugar: es mucho más fácil vencer la concu-
rrtncia en el terreno nacional que en el mundial (las empre--
1as trananacionale• •• forman generalmente aobre la base de -
•onopolio• nacionales ya conatituidoa)¡ en H&Wldo lugar: la 
diferencia de eatructura económica y, por consiguiente, de -
1a1to1 de produccidn vuelve oneroaaa laa empreaas ante loa -
ll'upo• nacional•• avanaadoa, y en tercer lugar: la aglomera
cidn con al Eatado y aua fronteras, con•tituya por a! misma, 
un •onopolio cada vea mayor que asegura provechos aupltment! 
rioa (B\l3arin, .1979). El carácter de uta política 81 ha mo
dificado completamente. Si laa antiguas barreras arancelarias 
tan!an untin datanaivo, no ocurre lo mismo actualmente ya -
qua ahora tientn un tin ofensivo. Antes •e careaba a lo• art1 
culo. CUJa tabricacidn en el pab eetaba tan poco desarrolla· 
da que no pod!an •oportar la ·concurrencia en el •ercado mun
dial, i.bora por el contrario, •• protege precisamente a las -
.rama1 indu1trial1• ús apta• para 101t1ner la concurrencia. 

A. Con4lctonute1 del comercio internacional. 

11 factor clave tn al co•portami•nto del comercio mundial en 
101 ochenta se~ el rit•o de crecimiento económico de loa pa,! 
1e1 dt1arrolla401. En 11to1 pa!1e1, al nivel° da produccicSn y 

de cr1cilli1nto 1condmico daterilina al DiYtl 4t coa1rcio, mit!! 
trae qu1 en 101 :pa!sta en desarrollo,. la situacidn es a la i!! 
varea, ea decir,· 11 nivel de comercio y la entrada neta da C! 
pi tal 1ztru3ero .datarllina, 1n aran medida, au nivel de pro-
duccidn 1 cr1cia11nto. Adeúe, un ri tmoealuda'b.11 de creclmit!! 
to acondaico en los pa!1e1 desarrollados 41ti1ne el aumento -
del Pl'O.t1cc10D11mo que ha surgido por tl dHtmpleo 1 tacUi ta 
tl t1u3o de capital internacional tanto privado cc•o conce1i2 
nal (Babpatl,1979) 
11 problema básico en proyectar el comportamiento de las eco
no•lH 4ttarrolla4ae reeide en la 1t1ct1vida4 .qua te.ngan 1u1 
¡obitl'llOI ID 1111&11130 dt la 1e1tidn de la.demanda agregada 



y el control de las presiones in!lacionariae porque las diti• 
culiades iapl!citaa en recuperar tasas elevada• de crecimienio 
económicas ae empeoran con situaciones cambiantes de balan&• 
de pagoe. En aftos recientes, el comportamiento de loa pagos • 
externos de importantes pa!see desarrollado• ha aido volátil, 
y a !alta de consistencia en los objetivoe de balanaa de pa•• 
gos, de diversos países industrializados, ha dado un sesgo d! 
tlacionario a sus políticas de ajuste. 
Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento económico para 
loa ochenta son inciertos. Sin embargo, esta• estimaciones -
preliminar•• suponen que la tasa media anual de crecimiento -
las econom!aa industrializadas entre 1960 y 1990 alcan1ará la 
tasa media que registró en el período 1960-1975 de 4.2~ (cua
dros no. 6 y 7). Se prevé que la economía de Norteamerica cr! 
cerá a 4~, en tanto que la economía de Japón se eapera que -
cre1ca a un 5.9" ••iio anual.(+) 
Como se eapera que loa países desarrollado• conduacan entre un 
6' 1 65 por ciento del comercio mundial, su taaa de crecimi•n 
to económico ea importante para las previaione1 del comercio, 
Se prevé que la• exportaciones mundiales crecerán en términoa 
reales, a una taaa media anual de 6~ entre 1980 1 1990, Propi! 
mente, la• exportacionea de loa, pa!aae en deearrollo tetarán 
1u3eta1 al crecimiento económico de loa pa!eea deaarrolladoa 
y aua exportaciones de manufactura• se entrentar'n a las pre· 
eiones 1 medida• proteccionistas. 
lAe previaionee también auponen que, el precio internacional 
ba3o el que •• comercia el petróleo no aWD~ntará en términos 
reales, en ninguno de los escenarios planteado1, Se considera, 
implícitamente, que los principalea paí1e1 con1uaidore1 impla! 
tarán fuerte• medidas para disminuir la demanda de petróleo, 
al coti1ar competitivamente loa precio• nacional•• de 101 ••• 
energético• 1 al deaarrollar fuente• alternas de energía. 

(+)Los dato• expue1to1 en eatl apartado fueron extraido1 de 
World DeYelop111nt Report de 1979, Banco M\lll41al, 

\ 
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CUADRO 6 

ESCENARIOS DE CRECIMIENTO ECON~ICO BASE, ALTO Y BAJO EN PAISES 
DESARROLLADOS Y SUPUESTOS ALTERNOS 

(tasa media anual de crecimiento real, a precios de 1975) 

1960-75 1980-90 
BASE ALTO BAJO 

PIB de PabH 
Induttriali aados · ,.2 4.2 4.9 3.5 

.Aaiatencia Oficial 
4.1!1 Neta de Deaa.rrollo 3.6 6.7 3.1 

Praatamoa Privado• 
Neto• a Mediano y 
Largo Plaso 3.9 6.3 - 1.0 

Ccmercio Mundial 
de Mercanciu 7.1 6.0 7.3 s.o 
Exportaci&n de Her 
canela• de Pahea-
en D••nollo 5.a 6.5 7.6 5.2 
(li•ne• Primario•) ( . '· 5). ( 3.3) ( 3. 5) ( 2. 8) 

Cttuufacturaa) (12. 3) (11.1) (13. 1) < e. a> 
Precio Real de Ener 

1.1!1 gta q\le ae COlllercii o.o 2.0 o.o 

!/ La informaci&n aubyacente a alta taaa de crecimiento excl~ 
Y• loa flujo• de la OPEP en 1960, para los cual•• no exis
te informaci&n, pero incluye eatos flujos en 1975. 

·~ Sobre la baae de comparacionea de punto final, el precio -
real del petr8leo fue aproximadamente constante entre 1960 
y 1973 y aument& fuertemente entre 1973 y. 1975. 

FUEHTlh Banco Mundial, World DevelopS11ent Report, 1979. 
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CUADRO 7 
, 

CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS, 1960-1990 

(tasa media anual de crecimiento real, a precios de 1975) 

ECONCJotIAS DE 1960-70 1970-78!/ 1970-10 1980-90 

Nortaamtrica 4. o 3.4 l.3 4.0 

Jap6n y Ocean1a 9.4 s.1 s.1 5.9 

Europa Occidental 
y del Norte 4. 7 2.8 2.9 3.8 

TOTAL: Pabes 
Induatrializadoa 4.9 3.4 3.4 4. 2 

!/ Laa eatimacionea para 1978 se basan sobre informaci6n pr! 
liminar 

FUENTE: Banco Mwtdial, World Development Report, 1979. 



B. L&1 illplicacionea para loa paíat1 en desarrollo, 

lo t• ditlcil comprender la interdependencia que existe en la 
tcono•1a llll&Ddial y no 1dlo tn tl drea comercial aino también 
en la financiera, en la torma de una nueva diviaidn interna·• 
cional dtl traba3o y de 101 rtcurao1, Ea por esta ra16n tan • 
importante que la tasa dt crecimiento econdmico de loa pa!ae1 
deaarrollado1 •• analisa, Si l1to1 e1tin creciendo a una tasa 
bl1tdrlca o 1uperior1 en que no exiata deaempleo 1ignlticati· 
vo, •• me3oran,. notablemente, lae condicionta para el comer•• 
clo lnternaclonal porque l1ta1 •• tornan •'• liberal•• al no 
aplicar•• a1dlda1 protecclon11ta1 para prote¡tr tl empleo. La 
11tuac1dn 1at1rna y dt cr•clmitnto dt 101 paíat1 tn d11&rro•• 
llo 11 ••3ora al poder exportar máa y de teta manera, •• au111¡ 
ta la capacidad dt apoyo dtl 1trvicio dt la deuda externa (Ba 
blwati, 1979). . -
Ad--'•• 41 101 pal111 4tearrolla4oa·tluyt má1 capital en tér• 
alnoi 4• mercado, conce1ionaria1 y de a1i1tencia. Como ee pu! 
el• apreciar' en el.cuadro no. 6, elon4t tl Hctnario dt crtci•• 
atento alto prevl que la a1i1tencia oficial para tl 4e1arro•• 
.110, cricerl a una ta1a real dt 6.7- ••dia anual y alcansar' 
un .4"' dt~ ·producto interno bnto 4t 101 pa.!111 miembro• dtl 
coaltl ele A1!1tenola para tl ~1&rrollo (4• la Or1ani1ao1dn • 
para tl Oomerclo 1 D1181'rollo lcon6m1co) tft 1990 1 101 prl1t1 
ao1 privado• n1to1, a mediano y corto pla10, 11 incremtntar'n 
en tll'll.lnoa r1alt1 a un 6., por ciento, 
ID tlra1no1.,1nera111, •• convtnltntt bactr lnta1i1 en la ata 
11b111clael dt laa· 1conoala1 4• 101 palita en dt1arrollo trente 
a ·lal conelic1on11 de la econo..Ca 1nttrnao1ona1. Eeto H refl! 
3a en loa cub101 que r•118tran ía1 prev111on11 de n crtc1·· 
•lento tcond111co 1 4• comtrclo, b.30 loa dit1rlnt11 t1c1narios 
el• cr1c1mi1nto 4• 101 pa!111 1ndu1triali1ado1. 



todo el mundo parece conaultar 
una aona de viaión que no ea la 
circundante, salvo loa nlfto1 que 
miran fijo J de lleno en lH coea• 
hasta el día que lee enetftan a 
aituar1e también en loa 1nterat1cioe, 
a mirar sin ver con esa ignorancia 
civil de toda apariencia vecina, 
de todo contacto 1en1iblt, cada 
uno instalado en au burbuja, 
alineado entre paréntt1i1, cuidando 
la vigencia del mínimo aire libre 
entre rodillas y codo• ajenos. 
Julio Cortá1ar. 



OAPITUJ.0 II 

IV, LA POLITIOA ECONOMIOA DE r.EXICO. 1q76-1982, 

Antes de analizar la compatibilidad del nuevo GATT con 
las pol!ticaa de industrialización, comer~io exterior y de
sarrollo de México es necesario establecer, por lo menos, -
cudles serán los principales elementos de di.chas políticas, 
La evidencia histórica nos deja ver que la industrializa~ión 
junto con el comercio exterior y las políticas de desarrollo 
con~tituyen un trinomio importante para los países en desa
rrollo, El motor de 9ste se encuentra en el proceso de indu! 
tralizaci6n, que a su vez tiene como principal elementn la -
polftica de comercio exterior, Los tres tipos posibles de m2 
delo son: 

a) El de enclave o primario exportador, donde no hay P2 
~sibilidades reales de que se de la industrialización 
·(el pe.r!odo del Porr.1.riato en México), 

b) El .. de industrialización hacia adentro, medi11nte el -
uso de la pol!tica de substitución de importaciones 
(adoptado por México desde 1940 hasta la fecha) 

e) El·de industrializaci~n hacia afuera que sigue los 11 . -
, · · n1amientos de la polltica del 'fomento a la exporta--

. ci6n de manutacturas (sesuido por pa!ses como Jap6n 
y Corea del Sur al término de la segunda guerra). 

· Dentro .de dicho .contexto, y dada la actual etapa de industri_! 
l~.sacicSn del per·!odo que se está analizando, as! como la co!l 

. tinuaci~D en los ochentas del "nuevo proteccionismo" de los 
·., pafaes avan~ad.C)S, el trinomio mencionado: industrialización, 

comercio exterior y pol!tica de desarrollo deberá contener -
elementos que per1ni tan establecer una estrategia de acuerdo 
a los ~amblos·que se espera surgan en la economía mundial, 
R11tóricamente, México depende en forma por demás persisten• 1 

: · te de 101 Estados Unidos. Hoy en d!a, dos terceras partes de .. , .... 

.· 

.· ....... 
. ' 



nuestro comercio exterior y de la inversión extr1rn .i PrP. ti i rPs_ 
ta provienen de ese país, De a~u{ que se hRea nP.cesP.rio y 

conveniente diversificar nuestra corriente rle co~rrcio e ir

versión extran~era,(+) 
De acuerdo a los elementos ~encionados, JA política Pcrnémj
ca transcurrirá por dos vías sectoriales básic~s: la ~ubsti
tución de importaciones, como rrimera v!a y sifuiendo loR 
programas de: ~) rac!o~aljza~ión del nrotercio~is~o de la 

planta industrial existente, buscnndo elevar sn e!'icie::cia ;¡ 

productividad con miras a hacerla competitiva dentro del me: 
cado intP.rnacional, y b) acelerar la etapa :wan7éldP di'! la n.9_ 

lítica de substituci6n de importnciones, esto es, pP.netrnr e 

la etapa de la substitución de importaciones en cienes dr e~ 

pi tal. 
Como seeunda vía y no menos importante, el im:ruJso a la H'H'.:. 

titución y fomento a las exportaciones. Dicho de otr? ~an~re, 
las exportaciones industriales deberán ir subqtituyendo a 1~ 

exportación de hidrocarburos y bienes primarios. 

A. LA ESTRATEGIA DE SUBSTITUCJON DE IMPOHTA8I011·Es: 

La planta existente. 

El modelo del sector.externo d~ México se bas~ en }n 
teor!a neoclásica del comercio internacional que l'li si11uierl'l 
siguen, con la nureza con la q_ue la hacemos nosotros, los 
países desarrollados, a pesar que son más P.plicables a 1?..s -· 
condiciones de ellos, Esta teoría, haciendo. caso omiso de Ja 

fuerza económica tan grande de unos países frente a los otros, 
afirma que el comercio internacional es conveniente y ~eces~ 

rio para el desarrollo y que, por lo tanto, deben eliminarse 
todas las barreras que se opon5an. De aquí se rleriva: 

(+)RRmirez de la O,R.Industrialización y substitución de Im
portaciones en México.Comercio Exterior,vol,30, 
num.,1.México 1980. 



Primero, el comercio.exterior es el motor de la economía de 
. un país. Segundo, el libre comercio, es decir, la elimina-
ción de cualquier obstáculo al comercio entre paÍqeB d~be • 
ser la pauta que deberá seguirse, Sl Ubre cambio, tercero, 
o sea, ninguna interferencia al cambio de moneda de un pa!s 
por la de otro debe regir los pagos internacionales. Adici~ 
nalmente, para un país desarrollado se establece un cuarto 
principio: supuesta una escasez de capital interno, el ex-
terno deviene necesario y hay que promover su entrada al 
pa!s. Estos cua~ro principios se apli~an a través de medi-
das específicas de política económica q~a derivan de cada -
uno de ellos. 
El mercado externo como "motor" de lA economía es una tisis 
favorita de muchos de los encargados de la política económl 
ca, Se discriminan as! los requisitos del mercado interno, 

. lo que suena ridículo cuando contamos con una población '!''ª 

crAce muy rápido, en comparación con el resto del mundo, y 
que tantas necesidades insatisfechas tiene. En lugar de bLI]. 
car mecanismos idóneos para conquistar nuestra propia fron
tera interna, por medio de la redÚtri bución del ingreso -
por ejemplo, los que promueven este modelo están deslumbra
dos por el proyecto del futuro qtle ofrecen los países cen-
trales a través del mercado internacional. As! para ve~der a 
un máximo, se adopta un sinn~~ero de medidas como pagar muy 
barato a la mano d~ obra, conceder a los exportadores est!m~ 
los fiscales, financieros y de otras clases. MedidaA como la 
drástica devaluación de 1976 provocan que, en ciertos casos, 

, · el mercado extranjero page :nucho mejo·r que el nacional y que . 
loé productores tiendan a abastecer al ~rimero, en detrimen
to del segundo,(+) 
Se llega al extremo de que para favorecer a las exportacio-
nes se estimule la entrada de maquinaria, equipos y materias 
primas provenientes de países avanzados, en lugar de 

(+)Veasé:comercio Exterior,vol.30,núm,1,México 1980,pp.31-37 



-42-

estimular su fabricacidn internR 1 lo rual darla empleo a ~u
.ches mexicanos, 
Respecto al libre comercio, lP pol{ticP ~P base en la eli~i
naci6n del requisito del permiso ~uberna~entRl rarR l~~ortar 

o exportar mercancías, Son ello ~e anula cual~uler posibili
dad de establecer lp supervisi6n y el ~ontrol raT'P importar 
sólo aq11ellos productos necrsPrios a1 deSAT'roPc n<:.cl.on,,1 y 

p;:ira exportar 1Ín.i.cílmev:te l;:is '1erc'.'l:1cí.~,:1 (]lle no rci::der·;; P.] -

conRumo interno, '!"o~ o~-·é~ ,., t', .v s~ ,._P'"f! R1.·~,i,,i:c:C.o p0r -
ese centro de influenciP. librera .. 1b.istn q'Je es el CJ..'P':', t«fa¡ -

ca ha v~nidc participa~do en ne~ociarlonea ~uJttlaterRles 
tendie!ltes a establecer siRte·nis "r: el mRnezo dn s•\R in~t.,.11 

mentas rle comerrio exterior,(+) 
Conjuntamente, SP ponen en vigor otros e 1 eMentos ar la polf
tica de libre comercio. Aunaue nuestra f~Prza econó~ica inte! 
nacional es escasa y débil nuestra caracldad rle exportacidn, 
estamos negociando dentro del Acuerdo Oene~al sohrP A~&~re1ee 
y Comercio(GAT~), reba~as ara~celerias con otros paíser, en 
especial los desarrollados, a cambio de conceRiones que el -
pa!s deberá hacer.(++) 
En forma paralela 8.l libre co~erc io se da el li b:re cP."Di.o, -
que consiste en no imponer ning~na t~aba al cnnje dP ~onedr 

nacional por moneda extranjera. Esto ~i¡_ni.fica q11e darlo f!Ue 
la moneda de un país s~bdesarrollado Rer8 eie~pre má~ drbil 
que la de un industrializado, lR lÓ!';ica econ~mica h'lr~ q:te -
se tienda a cambiar moneda nacional por extTanjer~ perR pro
teger el valor de ca:.~pra de] tenedor del d ;nero, a11y¡que el -
interés particular no concuerde con el naci_onal. 3so fue 1.o 
que sucedió a fines de 1976 y principios de 1977, en un (!:ra
d o tal que transtornó la vida económica hasta nue~tros días, 
Finalmente conviene adarar qi1e el capital riue supuestamente 
entrn del exterior e~tá constituid~ en realidad por los intf 
reses, eanancias, reealías, alquileres,etc,, que previamente 

(+)Comercio Exterior,vol.29,núm.2 México 1979,pp.171-178 
(++)Comercio Exterior,vol.30,nÚm,2 México 1980,pp.163-168 
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habían salijo del pa{s¡ que en realidad dicho capital es nue~ 
tro capital, pero ahora con título extranjero de propiedad, 
Empero, haciendo caso omiso de esta si tnación, los 1ue post.!:!_ 
lan el ~odelo librecambista consideran ~:.te eJ cRpital qxtPr
no es una necesidad, Por ello, hay q:.ie tratTr ~::in ~'l :i:::.'or -

lib~rnlidad po~ible a las com~a3ias transnacionales ~ue qui! 
ran invertir en el pa{s, sin im:iortar la a"!arquía de !nver-
siones que puedan propiciar, el desplazamie~to de empresas -
ya establecidas, ni la utilidad de los 'bie"les q•rn produzcRn, 
Del ~ismo modo se aceptan las inverqiones extra~jeras jndi-
rectas, es decir, el endeudamiento con el exterior, México -
es uno de los países con mayor deuda externa del m•mdo, ~llo 

no ~mpide que incluso en programas donde el contenido de nr~ 

duetos importados es mínimo o !nexisterlte y donde, por tanto, 
no s·e justifica el endeudamiento externo, se siga aceptando 
o .pidiendo cr!fdi tos internacionales. 

·Al aceptar que el capital externo es una necesidad, se evita 
cuidadosamente desarrollar lazos económicos fuertes con los 
países socialistas y que, por el contrario, estemos atentos 
a seguir las políticas capitalistas dictada9 desñe el exte-
;r!or por los agentes directos del 9istema: El Fondo Mo"'leta-
rio Internacional, El GATT o el Banco Mundial. 
O~vio es decir que el modelo seguido dura~te este período de 
estudio está estrechamente ligado al módelo ~conómico más g~ 
neral que propició la deflación y el ñesempleo, el control -
de salarios y los estímulos al capital, todo combinado con -
la mínima intervención del Estad~ en la economía, S!n embar
go, el modelo librecambista ha mostrado reiteradamente su -
fracaso: no alienta la producción interna, sino que la subs
tituye por mercancías extranjeras, provocando un mayor desem 
pleo, Asimismo, estimula la producción nacional orientada a 
satisfacer necesidades del exterior, a la vez que aumenta el 
déficit comercial y crece desmesuradamente la deuda externa. 
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El ptograma de racional!zaci~n del proteccionismo que se in! 

·trumentó durante el gobierno de topéz Portillo (1976-1Q82), 
ea uno de los pasos más importa~tes para la consecusión de -
un nu~vo modelo de desarrollo y ésta política no manifiesta 
incompatibilidad alguna con los condicionantes da adhesión -
á1 GATT". 

En su primera etapa, y dentro del marco del modelo de desa-
rrollo antes expuesto. la racionalización del proteccionismo 
ha sido y es una de las políticas de mayor éxito relativo, -
ya se le juzge en el ámbito nacional como en el internacio-
nal. El principal elemento que explica este éxito es que Mé
xico adoptó uq enfoque que puede llamarse de "tratamiento -
gradual" y no de "tratamiento de choque", Esto es, la políti 
ca de racionalización del proteccionismo seguida por México 
no es de liberación a ultranza, sino de utilización del aran 
cel como principal instrumento proteccionista, 
!a segunda etapa del programa quedó pendiente de desarrolla! 
se y cons;st!a en reducir en forma gradual y programada el -
proteccionismo excesivo. Dada la estructura industrial de Mi 
xico, en donde coexisten la gran corporación-nacional y ex-
tranjera• y la pequeffa y mediana industria, dicha etapa re-
querir(a de un progra~a que contemple el enfrentamiento en-
tre ellas mismas tanto como el que puedan sobrevivir a la 
nueva competencia internacional que sobrevendrá al reducir -
el proteccionismo. 1a política de compensar la desprotección 
es desventajosa frente a las restricciones que oponen algu-
nos países extranjeros y puede suscitar medidas compensato·
rias, 



1I.a Aubstitución de importaciones: 
los bienes de capital. 
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A diferencia de los bienes de consumo, consumir bienes 
de capital con baja calidad y altos costos y precios implica 
ho sólo fren1r el desarrollo de esta actividad y obstaculi-
zar 1'a necesaria orientación a la exportación en algunos -- · 
sectores sino también convertir al resto de las actividades 
que utilizan dichos bienes en ineficientes desde sus oríge-
nes. En este sentido conviene traer a colación, la experien
cia histórica del proteccionismo excesivo, permanente e indi! 
criminado que.caracterizó a la substitución de importaciones 
de bienes de consumo y que fÜe, sin duda, una de las causas 
p~incipales de la crisis de 1976, 
Por2tra parte, para crear una industria de bienes de capital 
es preciso conjugar varios elementos de política de protec-
ción y fomento, dadas las características tecnológicas y de 
producción de dicha industria, así e.amo la competencia inte¡ 
nacional que existe dentro de é.sta área, ( t) 
El mercado internacional de maquinaria y equipo se ha carac
terizado por prácticas oligopolísticas que funcionan median
te acuerdos de precios entre las diferentes empresas transn2 
cionales, con discriminación de precios por países y regio-
nea, y con precios de venta que en muchos casos están basa-
dos en costos marginale9,(t) h'n e$te sentido, la experiencia 
seflala que lo ideal sería que la industria. naCional sólo es
tuviera protegida por aranceles. Sin embargo, las caracterí~ 
ticas de la industria de bienes de capital y la competencia 
internacional obligan a usar. el permiso previo como .instru-
mento de protección. 
Debe destacarse que el desarrollo de la industria de bienes 
de capital requiere de un programa de subsidios e incentivos 
fiscales, financieros, crediticios y. de precios diferencia-
dos en los energéticos, dada la complejidad tecnoló5ica, el 

Í 
• ! 

largo per odo de recuperacion de las inversiones y, sobreto-
do, la competencia internaciond de este tipo de industrias, 

(t)Naf'lnsa 1 Mexlco;una estrategia parf.i desarrollar la indus-
tria de bienes de capital,Mexico 1977, 



Seg~ el estudio de Nafinsa, ya citado, las compras del sec
tor4público eran un instrumento de protección y de fomento a 
la industria nacional de bienes de capital, Sin embargo, en 
el nuevo GATT uno de los códigos de barreras no arancelarias 
ea precisamente el de compras del sector público, El espíri
tu de este código es liberar las compras de este sector y e! 
tablecer la no discriminación entre proveedores y producto--· 
res extranjeros y nacionales. la importancia de este instru
mento p~ra México es muy clara: baste señalar que la Comisión 
Federal de Electricidad demanda 80% del equipo eléctrico que 
se produce o se importa¡ que PEMEX es uno de los mayores com 
pradorea de maquinaria y equipo, etc. De este modo, el no -
dar preferencia a loa proveedores nacionales equivaldría a -
eliminarles, prácticamente, del mercado necesario para su d! 
sarrollo. 
Por todo lo anterior, el desarrollo de la industria de bienes 
de capital contemplará el marco de los códigos de subsidios 
y derechos compeñsatorios y el de compras del sector público, 
entre otros, y no sólo en el ámbito de las negociaciones de 
productos específicos, como se ha venido haciendo. 

La substitución de exportaciones, 

Según esta estrategia, la exportación de productos in-
dustriales debe. ir substituyendo a las de bienes primarios e 
hidrocarburos de manera permanente y creciente, hasta llegar 
a constituir el principal cornp9nente de las exportaciones t~ 
tales. ~pero, para aumentar la rentabilidad del sector ex-
portador, lo q'le generalmente implica mayores riesgos que -
substituir importaciones, se requerirá _de un programa más a
gresivo que aproveche la ventaja de los hidrocarburos mexic! 
nos, utilizandolos efectivamente como instrumento de políti
ca económica. 
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1A p~l!tica de fomento a las exportaciones industriales es
tar!' marcada por los criterios de selectividad, especiali
zación y ventaja comparativa dinámica. As(. esta~os hablan
do de una industria que. como la de bienes de capital, pra~ 

ticamente no existe en la actualidad. Para contar con una -
nueva industria exportadora, además de desarrollqr la exis
tente será preciso que la producción para la exportación sea 
igual o más rentable que la substitución de importaciones. 

B, CARACTER DE LA PARTICIPACION DE MEXICO EN LA 
RONDA TOKYO. 

La manifestación, por parte de los Estados Unidos y de 
la Comunidad Económica Europea, de la intensión de iniciar -
otra ronda de negociaciones multilaterales en el GATT para -
eliminar obstáculos al comercio, suscitó el interés de los -
pa!ses en desarrollo por participar en forma activa en .las -
mismas ya que sus intereses comerciales se verían directamen 
te afectados por los acuerdos a que pudieran ne·gar las na-
clones industrializadas.(+) 
Se presentó, por lo tanto, una propuesta en la IV reunión de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD) que se llev6 a cabo en Santiago de Chile. en 
el a~o de 1972, cuyo principal objetivo era el hacer extens1 
va la invitación a todos los países en desarrollo reunidos -
ah! para que participaran en las negociaciones comerciales -
multilaterales, independientemente de que fueran o no miem-
bros del GATT. Ia propuesta fue aceptada en el transcurso de 
la conferencia y los pa!ses en desarrollo, entre ellos Méxi
co, aceptaron la proposición de participar.(++) 

(+):Peclaración de Tokyo,FMI Bolet!n,New York 1977,pp.215 
{++)Graham,T.Una revolución en la política comercial. 
. Foreign Policy,núm.36.Washington 1979. 
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Antetiormente, durante la Ronda Kennedy, México hab{a sido -
sujPfO a presiones por parte de los ~atados Unidos para que 
ingresara al GATT, Sin embargo, el gobierno mexicano no con
sideró en ese entonces, que fuese conveniente adherirse al -
GATT, argumentando que la estrategia de desarrollo del país 
hac!a necesario el uso de ciertos mecanismos de pol!tica no 
permitidos por loA reglamentos del GATT, tales como los per- · 
mises de importación y que, además, México no estaba muy se
guro de que los beneficios de adherirse al Acuerdo ejecutivo 
sobrepasaran los costos, a pesar de que a los artículos del 
Acuerdo se le hab!a agregado la parte IV sobre países en de· 
sarrollo, aún no se ve!a claro que existiera en verdad un -
trato especial y diferenciado para eAtos Últimos,(+) 
Por lo tanto, al convocarse a la reunión ministerial en To-
kyo, las autoridades mexicanas vieron en esta ronda la opor
tunidad para lograr beneficios significativos del proceso de 
liberación del mercado internacional que se pretendía reali
zar. la oportunidad para participar en la eliminación de ba· 
rreras aranc'elarias y no arancelarias al comercio y adecuar 
las nuevas provisiones del GATT a las necesidades y caracte• 
r!sticas de los pa!ses en desarrollo.justificaba, plenamente, 
la participación de México. 
lo cierto es que la participación activa de México en las • 
~TCM se ha debido a que en esta ronda de negociaciones se ha 
tratado, por vez primera, asuntos de importancia fundamental 
para la política económica del país. Si bien las seis rondas 
previas a la de Tokyo lograron avances sustanciales en cuan· 
to a la reducción de las barreras arancelarias, en la ronda . 
Tokyo por primera vez ~e negocian acuerdos en lo que corres• 
ponde a barreras no arancelarias.(+) 

(+)Comercio ::Xterior,vol.·29,núm.3 México 1979,pp.271·278. 
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Así México, con una tradición de políticas de desarrollo que 
enf~tizan un alto grado de protección a la industria domést! 
ca, no se podía quedar al margen en la elaboración de las -
nuevas reglas del juego, Esto sin embargo, no pone en entre
dicho, en ningún momento, la soberanía nacional respecto a -
la decisión de aceptar o rechazar, al término de las negoci~ 
ciones, aquellas partes que convengan o no al pa{s, 

C, CONSIDERACIONES GENERALES. 

El seguimiento y aplicación, de una teoría de carácter 
b1.1rgués en la política económica mexicana me significa una -
dep~ndencia superestr1.1ctural, una valoración de las pautas • 
m'arcadas por el sistema capitalista, Al globalizarse el co-
mercio, la industrialización y las políticas económicas para 
cumplir el objetivo del desarrollo del sistema, sólo abren la 
economía nacional al expansionismo financiero, comerci~l e -
industrial de los países centrales. Mismos que para darle •• 
cauce a la agudización de la crisis. e~·.:nómica mundial buscan, 
como lo han venido haciendo históricamente, las regiones col2 
niales y a sus burguesías como paliativos a ella, 

Tas estrategias propuestas dentr.o del marco general de 
la política económica del período 1976-1982, abren la econo
mía nacional, más bien el mercado, a los ciclos financiero -
(inversión extranjera), comercial (substitución de importa-
ciones) e industrial (fomento a la exportación) de los pa!-
ses. centrales. Esto es, están organizadamente vinculados al 
ciclo expansivo de los capitales internacionales, de esta m! 
nera, la pol!tca económica nacional se liga al proyecto imp! 
rialista al preparar el terreno al empuje transnacionalista 
que caracteriza,· en Últimas fechas, al capital internacional, 

Al considerar al mercado internacional como eje de la ! 
conomía conte~pla al modelo substitución de importaciones c2 
mo una realización y busca superarlo a través de la implant! 

•. 
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ción!'de estrategi~a que cubran las necesidades del crecer h! 
cia~afuera y no hacia adentro,como lo preconiza el modelo cl 
tado, 

Ta inversión extranjera se contempla como elemento adi
cional que fomente el crecimiento, y no el desarrollo, de la 
sociedad mexicana, Este crecimiento significa acentuar las 
contradicciones, la dependencia, el subdesarrollo, Ea seguir 
en la periferia del imperialismo, 

La clase burguesa nacional deberá analizar muy bien los 
códtgos del GATT, de ma~era que el control que tiene sobre -
como ad~inistrar la riqueza natural del país, o la deuda ex
terna, no se vea amenazado por la clase burguesa internacio
nal. Considero que el manejo que hace la burguesía nacional 
sobre la traida y llevada soberanía nacional, debería manife.!!, 
tarae en la aceptación de la realidad colonial que atosiga a 
este pa!a desde su orígen y arremeter contra las fuerzas ec_2 
nómicas q'..le forman un proyecto histórico que jamás será n~-
cional sino internacional y empezar a escribir su propia hi~ 
toria latina o el llamado "ensue~o bolivariano", 

1.a invitación a ser parte contratante del GATT forma, -
junto con las cartas de intensión firmadas con el FMI, una 
estrategia clara y definida. La burguesía nacional se prepa• 
ra a vincularse al proyecto tecnológico de loa países centr! 
les, para dedicarse a la producción que a éstos países, ante 
el empuje de sus propios adelantos técnicos, les es obsoleta .• 
Al aceptar su papel en el escenario del mercado mundial, a-· 
brirá el mercado nacional para alcanzar el estadio interna-
cional. 



V.~ 1ANA1ISIS DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y CCMERCIO, 

Como primera parte del análisis de los costos y los be· 

neficios de cada opción de política, se evalúan los costos • 

que implica la firma del Acuerdo General y del Acuerdo sobre 

el marco institucional, Originalmente, el Acuerdo General s2 

.bre Aranceles y Comercio se concluyó en octubre de 1947 y se 

ha enmendado en varias ocasiones,(+) . 
Dentro de las NCM, el acuerdo sobre el marco institucional -

pretende realizar el objetivo de la ronda Tokyo referente a 

"estudiar la manera de mejorar la estructura internacional a 

la l•u del progreso que se alc.anze en las negociaciones", !ios 

puntos del programa de trabajo del grupo se centran en dete! 

minar la situación de los países en desarrollo dentro del c2 

mercio mundial y s•1s derechos y obligaciones futuras dentt'o 

del Acuerdo General, Además se pretende reg1.1lar el uso de m_! 

didas para restringir las importaciones con fines de balanza 

de pagos, Para los pa!ses en dP.sarrollo, el acuerdo es de in 

terés fundamental, razón por la cual los países desarrolla•

dos han sido estrictos en su disefio, con el fin de que sea -

con~ruente con el trato que se le otorga a los pa{ses en de

sarrollo en los códigos negociados dentro de la ronda Tokyo, 

(+)Principales Acuerdos adoptados en las Ne~ociaciones Comer 
ciales Multilaterales del GATT(1973-1979),Comercio :<:xte-': 
rioe, suplemento, vol, 29 ,núm.11,México 1979 ,pp, 1252-1275, 
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A. ARTICULOS CONSTITt1l'IVOS DEL ACUERDO GENERAL 

l. Principios B&sicos 

l.l. Laa Concesione• Arancelarill8 

El objetivo principal del GATT es la reducci&n de la• barreras 

arancelarias a la importaci6n; sin embarqo, en el Acuerdo 

General, ninguna parte se obliga a reducir algfm arancel o a· no 

elevarlo, en ausencia de un acuerdo especial. 

Las concedones arancelartu normalmente me reaU1an en lH 

conferencias bajo el principio de reciprocidad (Art1culo XXVIII 

bis). Una vez que _se ha concedido ma reducci&n arancelaria 

sobre un producto particular, el arancel no puad• elevan• 

posteriormente (Arttculo Il:), salvo nueva nagociaci&n (Art1Qulo 

XXVIII). Asimismo, loa productos cuyo arancel ha sido reducido, 

estar&n exentos de derechos o cargas intemaa de cualquier 

clase que tendieran a neutralizar el efecto del arancel. De 

hecho, una blena parte de ~as disposiciones del Acuerdo General 

estln diriqidas a evitar que cualquier tipo de·medida comer~ial, 

incluyendo las no arancelarias, neutralice el efecto de las 

concesiones arancelaria•. 

El Acuerdo General contiene algunas di•posicion•• para evitar 

que el sistema de concesiones sea dc¡ido. Bajo ciertu 

condic;t.cnea lH partea contratantes puadep retirar algmu 

conce•ionea arancelarias, si •• que ccnceden otras (Atttculo 



XXVIII), una segunda posibilidad es que alguna industria de 

un pa1s resultara seriamente afectada, en cuyo caso, se puede 

invocar una cl4usula de escape para retirar la concesi6n del 

arancel (Articulo XIX), En este caso, la parte contratante a 

la que originalmente se le otorg6 la conceai6n puede retirar 

las que en eaa misma ocasi&n dio a caml:>io. tha tercera 

posibilidad es cuando un pa1s enfrenta seria• dificultades de 

balanza de pagos. En tales condiciones, podrl reducir el 

volunen o el valor de las 1118rcanc!aa con el fin de salvac¡uardar 

su posici&n financiera exterior (Articulo XII). En este ciuo, 

los pa!aea tendrln cuidado de evitar daiioa innecesario• al 

canercio o a loa intereses econt.M.cos de otras partea contratantes. 

Finalmente (Art!culo XXV), en circunstancias excepcionales 

distintas de las anteriores, las partes contratantes podrln 

eximir a una parte contratante de alguna de las obliqacionea 

impuestas por el Acuerdo, si se aprueba por una mayorta de dos 

tercios de loa votos emitidos. 

1.2. La No Discriminaci6n 

La cl!usula de la naci6n más favorecida contenida en el Articulo 

I es, de hecho, la piedra angular del Acuerdo General. SegOn 

esta clSusula, cualquier arancel, carga o privileqio de cualquier 

clase a importaciones o exportaciones que un~ parte contratante 

conceda a mi producto originario de otro pata, se otorga 

inmediata e incondiciaWlimbt. • todo producto similar oriqinario 

de los territorio• de todas lu demb partea contratantes o a 

ellas destinado. Esto pezmite que las reducciones de aranceles 
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~ue se acuerdan entre dos pa1ses se hagan extensivas al resto 

de los miabr:os del Acuerdo. 

Hay tres excepciones al principio de la nacitln tala favorecida. 

La primera, que aparece en el mino Arttculo I, ae refiere a las 

conceaionea entre pataea que antes de aer aignatarioa del Acuerdo 

foz:mablm parte de alguna uni6n colonial o aduanera. La segunda 

(Articulo XXIV) libera a la• \l\ionea aduaneras y a laa zonaa de 

libre comercio de la citada cliuaula. In eatoa cuoa, loa 

derechos de aduana que •• apliquen en el -to qut ae establezca 

dicha uni6n, no aerln 1lh elevadota o regl•entadoa que 109 

vigentes en loa territorio• conatitutivoa de la un16n antes del 

eatableciaiento de lata. 

otra diapoaici& del Acuerdo General puad• tulbitn interpretarse 

como una tercera excepci&l a la no diacriminaci&n entre palaea. 

~• parte contratante que impclnga reatr1cc1one1 cuantitativa• a 

au ccaercio queda facultada por el Articulo XIV a favorecer a 

otra parte, al cederle l .. concesionea de exportacifin, si las 

ventajas q\18. obtenga esta fil.tima ion awatancialJDente auperiores a 

todo perjuicio que pudiera originar al c0111arcio con el reato de 

laa partea ccntratantea. En eate cuo, la porci6n ccncedida de 

comercio debe ••r poco aignificativa, y •l trato c!ebe contar 

con el conaentilliento de la• partea cantratant••· 

En loa ptrrafos anteriores, se ha anaU.1ado el aspecto de la 

diacriminaai6n que opera en loa interclllbtoa entre difersnte1 
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naciones, Otro aspecto.es el de la no discriminaci6n entre los 

exportadores extranjeros y lo• productores nacionalea. Segfln 

el Articulo III, lo• impuesto& y otras carg .. interna& aplicadas 

a los productos importado• no deberln ser auperiorea a lo• 

aplicados a 101 m1111101 nacionale1, con el fin de proteger a la 

producci&n doml1tica, No obstante, el miamo Articulo III concede 

que 101 bienes deatinádoa al con1\lllo interno pueden aer objeto 

de •ubsidio1, 

1, l, La• Barrer., No Arancelaria• 

S•qfJl el Hptritu del AC•rdo General, lo• arancel•• .Suaner09 

conatituyen una protecci&n nonal qua .. debe reducir de 1111n•ra 

proq:re1iva. Contrari ... nt•, la• re•triccicnea cuanti~ativ .. 

H deben eli.ainar H9Gn el ArU.culo XI. 

Ho omtute, el Acuaido General prevt alguno1 cuoa en 101 q\19 

1e juatiflca •1 U80 de reatriooion .. ouantitativH. 11 ala 

importante, que ya .. mencion& anteriomente~· •• refiere a la 

protecc16n de la balanza de pagos (Articulo XII). ,11 Articulo 

XVIII pezmite a lo• pe11ea en de1arrollo adoptar reatriccione• 

cuantitativ.. con el fin de facilitar la creaci6n de una 

determinada r ... de producc16n a efecto de elevar· el nivel 

. general de vida de la poblaci&n. In tercer lugar, el Articulo 

XI tolera la1 :reatriccione1 cuantitativ .. con viat .. a e1tabilizar 

loa mercados aqrtcola1, cuando dicbaa reatriccicnea •on el 

corolario de una polttica de control 4• la producci&a, de 

reati.orci&n de exeedentes. Pinalaante¡ el Articulo XIX penaite 



lll• nlvaguardia en el éa10 de qua debido a la importaciOn 

maaiva de un producto 1e cause o •• amnace ca_.ar un perjuicio 

qrave a lo• productores nacionalea de producto• aimilare1. 

1, t. El Dumpins¡ y la• SubvencionH a la Exportaci6n 

La prlctica del dumping -que ea la introduccitln de \S\ producto 

de \Sl pata en el aercado de otro pata· a "' p.,.cio inferior a •u 

valor normal- ea condenada en el Art:tculo VI del AC .. rdo 

General cuando causa o .-nasa cauaar claf\o •terial. a \Sla 

induatria eatablectda o por ••tablecerae. Para ccntrarreatar 

la prletica del d\api:n¡, el Aclardo autor.t.1a al pata afectado a 

illlpOfter \Sl arencel ccapenaator:Lo al pzotucto qua H ••ti 
:Lmport111do a un precio d•pins. late ar1ncel no debed exceder 

a la diferencia entre el coeto de proc1ucc.t.tin y ·el precio de 

venta d•l producto en cuan.t.&n. La .t.11p09.t.cten &al arancel Htl 

91.(teta a la aprobaci&l del pata acuaado ele d9:Ln1, pero en c .. o 

de daño imllediato, el pata puede illponer el anncel ce111penHtorio 

•in la previa aprobaci&n del pata acusado. Sin embargo, •i laa 

partea contratantes rechazan la aplicaci&n del arancel, late l!ebe 

•U.minarse. El Articulo VI prevt que cuando \ll\ aiateu 

deatinado a eatabili1ar el ••rcado intemo de un producto t.t.•• 

a vece• cc:ao canaecuancia la ,,.nta de ene producto para la 

exportacUln a un pl'9c.t.o inferior al precio de au Mrcado interno, 

no ••rl objeto de impu•to anU-d!!!p!ns 11 no •atillula 

indebidamente laa exportac.t.onea n.t. c:au,aa perjuicio grave a alquna 
. -

de lu partea contratante•. · · 
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Con relaci6n a las aubvenciones, el Articulo XVI del Acuerdo 

General condena sobre todo la1 1ubvencione1 a la exportaci6n de 

cualquier producto que no sea \l'I producto bldco y que tenga 

c~o consecuencia reducir su precio de venta de exportaci6n a \J'l 

nivel inferior al precio interno. Con respecto a loa productos 

blaicoa, el milnno Art1culo consigna que la• partea contratantes 

deberln eafonarae por evitar las aubvencicnes a la exportaci&n de 

producto• ba1icoa, y en cuo de concederlos, ••toa •• deberln 

dirigir eolamente a mantener la porci6n del mercado mundial del 

producto que detectaban antes de la aplicaci6n de la 1ubvenc1&. 

Tllllbifn •n el Art1culo XVI, H afirma que en CHO de .ublidio• 

para la promocitm de exportacicnH o para deae1tiaular 111 

importaciones, •• deberl notificar a la• partea contratante•, y 

en ca10 de protesta, el pata que las otorf)u• deberl considerar la 

poaibilidad de U.11\itar la 1ubvtnci6n. 

1. s. loa Pata•• Meno• DeHrrolladoa 

·Loa Articulo• del Acuerdo General mencionado• haata ahora repo1an 

en lo• principios de no di1criminaci&l y re~iprocidad, lo cual 

1upon• pa!••• de capacidad econe.tca aiailar. Para conteanplar el 

ca10 particular de lo• pataea en desarrollo exiaten varia• 

diapoaicionea. 

11 Articulo XVIII conaidera que la ayuda del Gobielfto H necHaria 

para facilitar el deaarrollo econtnico, y por lo tanto, re9l11119nta 

la• medidaa oficial•• que pued.n facilitarlo.. 89 peiaite que lo• 

pataea en deaarz;ollo tengan una cierta flexibilidad en .u estructura 
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arancelaria para facilitar el establecimiento de Wla determinada 

industria o bien que apliquen restricciones cuantitativas a las 

importaciones por razones de balanza de pagos. 

La promooi6n de algWlas industria• en el marco de las poltticaa 

de desarrollo de lo• pa1aea puede justificar la solicitud de 

exenci&n de ciartaa obligaciones previamente contratdaa con alglhl 

pata adherente al Acuerdo General. Sin embargo, aegGn el texto 

del Artlculo, el pala que solicita la exenci&n deber& ofrecer 

contrapartidas, y el arreglo f1nal dependerl de la Htisfaccil5n .. 

de laa partea interesadas, 

El Articulo XVIII advierte que loa pataea en desarrollo pueden 

experimentar dificultades frecuentes en la balan•• 4e pag~, y 

legitilla la posibilidad de aplicar restricciones cuantitativas. 

Sin embarqo, las diapoaicionea del Arttculo recomiendan que 

dichas pol1Ucaa se realicen de tal foma que tengan efectos 

negativo• mlnimoa a loa intereses canercialea y econ6nú.coa de 

otro• pabea, 

El texto del lliamo Arttculo ccinaidera que laa reatriccicnea a laa 

importac.ionea ae tcmadn de comfJn ac,uerdo con la. ,pahea intereHdol! 

y ae elim1narln cuando laa condiciones de balan•• de pago• no laa ' . 
j uat 1f iquen por m&a tieapo. 

En la legi•laci&n del ArUculo XVIII del Acuerdo aeneral1 la ayuda 

que el Gobierno proporciona mediante aub1idioa para el 

establecimiento de algunas industria• •• can•idera justificable 
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ya que estl en raz6n de lÓs objetivos de desarrollo del pala. 

Las medidas que los gobierno• nacionalea tomen para la con•ecuai&l 

del desarrollo econentico de los pafses, se CCl'IBideran benffic•• 

en el contexto del Acuerdo General, y por lo tanto, •e ofrece \lla 

posibilidad legal para pioceder a las tareas del de .. rrollo 

ecoo&mico. 

Dado que las disposiciones del Articulo XVIII no er1n •ufid.en~te 

clara• en algunas négociacione• de lo• pat•e• ., desarrollo, en 

particular en lo que •• refiere a la no reciprocidad con loa pal••• 
desarrollado•, ae formul& ima Parte IV del Aeuerdo General para 

tratar el tema de Ccxnercio y Deaarzollo. A •ata parte cor:re•ponden 

loa aigUientH Arttculos. 

El Artlculo XXXVI contiene el principio general d• que 109 pa1••• 

de•arrollado• i:econocen la nece•1da4 de ••tabiliaar lo• mercado• 

de loa producto• primario• y aHgurar precio• equitativo• y 

remuneradore•, y cai•igna que la• partea contratante• deaarrolladas 

no ••peran reciprocidad en la• n•gociacione• arencelariaa con las 

partes 111enoa d••arrollada•. 

El Articulo XXXVII advierte q\18 en •1a meclida de lo po•ible•, H 

d~cir •in carlcter obligatorio, las patt•s contratante• desarrolladas 

, concederln. gran prioridad al comercio que ofre1ca un intezfs 

••pecial a la• parte• ccntratant•• poco desarrolladaa, y •• 

abatendr&n de aumentar los aranc•lea y otru medidu fi•cale• a He 

comercio. AaimiBlllO, las part•• contrat.ntea podr&n iniciar. acciones 
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colectivas en benef ico de los pataes menos desarrollados. 

El Articulo XXXVIII detetmina que las partea contratantes, actuando 

colectivamente, promoverSn la realizaci6n de loa objetivo• 

enunciados en el Arttculo XXXVI. Deataca en este Arttculo •l 

compromiso de asegurar condiciones mejores y aceptables de acceso 

a loa mercado• mundiales para los productos primarios d• especial 

inteti!s para los patsea en desarrollo, incluyendo medidas 

destinadas a estabilizar loa preciot1 a niveles equitativoa y 

remunerador••· 

In la Part• IV no hay Mncit!n a preferencia• concretH a loa pa!He 

mmoa deaarroll~os, con lo cual la clluaula de la nac.f.t!n ala 

favorecida queda foz:malmente intacta. 

1.6. Bl Acceso 

El Arttculo XXXIII estipula que todo gob.f.emo que no sea parte del 

Ac•rdo podrl .aherine a 11 en las condic.f.anel que fijen dicho 

gobiemo y lu partea contratantes. La• deniaionea de ingreso lu 

adoptaran la• partee contratantes por mayorta de dos t•EC.f.oa. 

S•gfln el Protocolo de apl.f.cac.f.t!n provie.f.onal del AcueJ:do General, 

lH partea contratantes ae comprometen a aplicar 1610 lu Partea I 

y .III del Acuerdo. La Parte II (Articulo III al XXIII) , 9\1! veraa 

sobre Poltt.f.ca CQlllerc.f.al, se aplica a6lo cuando sea compatible 

con la 1egialaci6n vigente de cada pata. Loa patHI gue tramiten 

au ingreao al Acuerdo General puaden· exprHar au reeervH sobre la 

aelicaci&n de la Part• II. 



VI. 
1 

LA LEY NORTEAMERICANA DE ACUERDOS COMBRCIALE~ DE 1979 
Y !AS REIACIONES COMERCIAIES MEXICO·ESTADOS UNIDOS, 

A raíz de la firma por Estados Unidos de las actas de 

las Negociaciones Comerciales Multila~erales (~CM) de la ron 

da Tokyo y del Protocolo de Ginebra (1979), el Congreso Nor

teamericano aprobó la ley de los Acuerdos Comerciales de el 

ano de 1ª79. ley que instrumenta los acuerdos comerciales -

negociados por Estados Unidos en el seno del GATT,(+) 

Ias modificaciones legislativas que contiene tal ley son de 

gran importancia porque constituyen la nueva posición de Es

tados Unidos ante sus socios comerciales y es importante ex

plorar la posibilidad de que México establ~zca un acuerdo ·bi 
lateral con Estados Unidos, de tal manera que si el país de· 

cide incorporarse al Acuerdo General o a algunos códigos de 

conducta, se le proporcionen las salvaguardias adecuadas co~ 

tra medidas comerciales que restrinjan sus exportaciones a -

Estados Unidos. 

En primer término, se analizan las características de las r! 

laciones comerciales de Estados Unidos con el mundo, En se-

eundo término, se precisa el objetivo y se determina el con

tenido de la ley. Por Último, se evalúa el posible i~pac~o -

de la ley en las negociaciones comerciales México- Estados -

Unidos. 

(+)Trade Agr~ement Act of 1979,Statements of Administrative 
Action,U.S.Goverrunent Printing Office,Washington 1979. 
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A, 
1 

CARACTERISTICAS DE US RET.AC!ON'SS COMERCIALES 
DE LOS ESTADOS UNIDCS, 

El principio básico sobre el que se fundan las relaciones CQ 

merciales de Estados Unidos e~ el de atarear el trato de na

~ión mis favorecida a la mayoría de los pa{se~ con los que -

comercia. Por esta razón, celebra muy pocos acuerdos bilate- · 

ralea de tipo "oficial", Dos excepciones a estR práctica son 

los acuerdos bilaterales sobre textiles que celebrP dentro -

cel seno· del GATT para limitar le~ importaciones de estos 

productos(+),,y el acuerdo bilateral con Canadá sobre auto~i 

viles y autopartea que está sancionado por el GATT,HRn firm~ 

do varios acuerdos bilaterales con países de economía centra,1 

men.te planificada, como F.ur.ian!a. El fin de estos acuerdos es 

otorgarles un trato arancelario no discriminatorio de nación 

más favorecida, 

Para proteger a sus productores nacionqles de importaciones 

que ellos consideren les están perjudicando, Estados Unidos 

cuenta con medidas no arancelarias de acuerdo al contenido -

del Acuerdo General,, ya que en este país, el GATT sólo cuen

ta con el status de un acuerdo ejecutivo, Esto quiere decir 

que las accione.a que tomen las entidades gubernamentales ten 

drán como guía la ley y la práctica legal norteamericana.(++) 

Los instrumentos más importantes con los que cuent~ ese país 

para proteger a sus productores nacionales de importaciones 

(+)Arrangement RegardinB· International Trade in Textiles •. .. 
(++)Report no.96-317 to accompany Trade Agreement Act of 

1979,U.s. Government Frinting Office,Washington 1979. 



son los derechos compensatorios, los derechos anti-dumping, 
1 

aumentos en los aranceles, ayuda para reasignar a los produ~ 

torea y los acuerdos de exportación ordenada (orderly marke

ting arrangement), que sirven para establecerle a un pa!s su 

euota de exportación a Estados UnidoA, Excepto por el Último, 

loe demás están el el espírttu del Acuerdo General, aunque -

con sus diferencias particulares, 

Para la aplicación de los derechos compensatorios, el Depar

tamento del Tesoro interpreta como subsidio a la exportación, 

los si·osidioe .sobre costo3 directo'l, loi deivados de tasas de 

cambio múltiple, la indemnización de pérdidas incttrridas en 

la exportación, las devoluciones de impuestos directos, la -

devolución en exceso de los impuestos indirectos, los crédi

tos y las tarifas de transporte preferenciales, as! como la 

&11istencia indirecta del gobierno en forma de subsidios para 

apoyar los precios y el desarrollo regional, .siempre y cuan

do la mayor parte de los productos de las empresas benefici~ 

das se exporten a Estados Unidos. No se ha hecho un uso ex-

tenaivo de este instrumento, principalmente por consideraci2 

nea de política internacional, aunque en las decisiones para 

su aplicación sí se ha afectado a países en desarrollo, en-

tre ellos México, 

A partir de la ley de 1974(+), el Presidente ha tomado en 

cuenta otros factores como son, los intereses de los consuml 

dores y los efectos que el limitar las importaciones puede -

tener sobre la inflación en sus 

(+)Ley de IJomercio de Estados Unidos de 1974.Comercio Exte-
rior,vol.25,núm.5.Méxioo 1975. 
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decisiones finales acerca del uso de todos los instrumentos de 

proteccitm, 

El '1'1tulo I de la Ley de Comercio de 1974 facultaba al Presidente 

para emprender negociaciones en el seno del GA'l'T, aplicar el SGP, 

celebrar acuerdos bilaterales y adecuar a la Ley Intema los 

acuerdos conclutdoa, 

Con la Ley sobre Acuerdo• Comerciales de 1979, •• ampl1mi laa 

facultad•• del Preaidente en materia de cOlllercio exterior 

delegindole todo el poder para •obtener la elilllinacie5n de actoa, 

poltticaa injustificadaa, irracicstalea o diacriminatoriaa, que 

restrinjan el comercio de Batadoa mlidoa•.(+) 

Loa sistemas de polttica comercial •• inatrwnent11n a tra,,.• de 

tratado• comercialear multilateral•• o bilateral••, aegGn exijan 

las circunstancias. Las aeccione1 105 y 10& de la Ley conceden 

al Presidente el poder para celebrar acuerdos bilaterales, a1t 

como acuerdos con patsea en d~aarrollo. 

Ademl1, establecen que de acuerdo con las 1eccion•a 101 y 102 

del Tttulo I, ,aste tipo de acuerdos debe ser un objetivo de la 

negociaci&l con un pata, aiupn y cuando bt09 ndunden en 

beneficio mutuo, promuevan •l crecimiento ecan&nico de loa pataea 

en cleaarrollo y de !atados mlidoa y fomenten la mutua expanai&t 
/ 

de las oportunidades de mrcado. 

(+) Tttulo IXs Ejecuci&t de loa Derechos de Batado1 ~idoa1 Ley 
sobre Acuerdo• ComarcialH de 1979. 



B, OBJETIVOS DE LÁ LEY 

La Ley sobre los Acuerdos Comerciales de 1979 es un paquete de 

reformas y adiciones a diversas leyes de Estados Unidos que tiene 

por objeto incorporar a la legislaci&n de ese pata loa acuerdos 

109r~dos en las Negociaciones C0111ercialea Multilaterales del 

GA.'t"l'. 

Concretamente, loa acuerdos internacionales que incorpora la Ley 

sobre loa Acuerdos comerciales de 1979, que fueron negociados 

en el GATT, son loa ai9ui911tea1 

a)· Acuerdo sobre la Implementacitln del Articulo VII del GATT, 

relativo a valoracilln'aduanera. 

b) Acuerdo sobre AclquiaicionH Gubemementalea. 

c) Acuerdo sobre Procedimientos para el Trlmite de Licencias 

de lJllportacilln. 

d) Acuerdo aobre Barrera• Tlaiicaa al Comercio. 

e) Acuerdo aobre la Interpretaci&l y .Aplicac16n de los 

Arttculoa IV, XVI, XXIII del GATT, relativo• a aubaidios 

y 1118didaa coapenaatoriaa. 

f) Acuerdo aobre la Implementacitin del Articulo VI del GAT'l', 

relativo a medidaa.ant1-dUJl!Rin9. 



g) Acuerdos Bilaterales sobre Queso, otros Productos Llcteos 

y Carne. 

h) Acuerdos sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, 

i) Acuerdos Bilaterales para eliminar el lllAtodo del •gal6n 

de vino• (wine-gallon) en la fijaci6n de impuestos y 

derechos. 

j) Otros Acuerdos. 

Las leyea que se modifican •en la• siguiente•• 

a) Ley de Comercio de 1974. 

b) Ley Arancelaria de 1930, 

c) Ley Anti-Dumping de 1921. 

d) C6digo de Ingre•oa Interno• de 1954. 

e) Ley de Comercio de Productos Automotrices de 1965, 

f) Ley de Importaci&n de Carne del 22 de ago•to de 1964. 

g) c&digo'de Arancel.e• de B•tadoa Unidos. 

La nueva Ley •obre loa Acuerdos Comerciale• de 1979 fue aprobada 

el 26 de julio de 1979, La• fechas de •u.entrada en vigor •on 

diversas debido a que •e otorgan plazo• diferentes •egGn la 
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legi1laoien que se vaya a modificar, todas ellas ~!rededor del 

lo, de enero de 1980, 

C, CONTENIDO DE LA LEY 

La1 modificaciones legislativas que contiene la Ley de los 

Acuerdo• Conwrciales de 1979, son de gran importancia porque 

constituyen la nueva posici&l de Estados Unidos ante sus socio• 

conwrcial••· En este apartado sa estructura la exposici6n 

aegait la relevancia de las medidas que contiene tal Ley, 

1. Aspectos Sobresalientes 

La parte 111'8 importante de la Ley de 1979 e1 sin duda la que se 

refiere a las barreras no arancelarias. Dentro de fatas destacan 

•ub•idio• y prloticas de dumping, matodo1 de valoraoien aduanera, 

di1criminaci~n en las compras gube:rnamentales, barreras tAcnicas, 

y di1poaicione1 agrtcola1. Adem1s, vale destacar otras 

di1po1icione1 relevantes, como las modificaciones al Sistema 

Generalizado de Preferencias, la posibilidad de establecer acuerdos 

comerciales con patses de AmArioa del Norte, y la reorganizaci~ 

del gobienio norteamericano para hacor frente a la nueva meclnica 

del comercio internacional, 

1.1. Derechos Compensatorio• y Anti-dumping (Tttulo I) 

Esta medida viene a enmendar la Ley Arancelaria de 1930, al hacer 
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una adiciOn de su nuevo titulo sobre derechos compensatorios y 

anti-dumping. Siendo el prop6sito fundamental de este capitulo 

incluir un nuevo sistema para probar el daño material que provocan 

las importaciones de productos subsidiados o sometidos a dumping. 

Se determinar& no s6lo el perjuicio causado a empresa• 

norteamericanas por las importaciones libres de impuestos y 

dnicarnente en el grado requerido por los comp~Olllisos 

internacionales de Estados Unidos, sino que, la legislaci~ sobre 

derechos compensatorios se ve adicionada por una prueba de daño 

material, con la cual se deber& demostrar que el da~o ea real e 

inevitable y que no se basa en suposiciones o conjeturas. 

El Subtitulo A, que trata las reglas transitorias sobre la 

aplicaci6n de derechos compensatorios, establece lo relativo a 

loa procedimientos necesarios para imponer lq• derechos 

compensatorios sobre artlculos subsidiados (o bajo sospecha de 

serlo). Se contienen loa procedimimtos a aeguir en las 

investigaciones para determinar la prlctica de subsidio, aal 

como los motivos de suspensi&i de las investic¡acionH y, tamtJib 

1e fijan diapoaiciones 1obre el monto de los derechos 

coÍ'apenaatorio1. 

El Subtltulo B, establece que los derechos anti·dU111pin9 pueden 

aer impuestos a 1011 bienes iq>ortadoa cuando son vendidos a menor 

precio en los mercados de Estados Unidos que loa del pala de 

origen1 cuando una industria en los Estados tJnidoa que prodúce 



los mismos arttculos se ve perjudicada o amenazadar y, cuando 

la instalaci6n de una industria en los Estados Unidos es 

materialmente retardada por motivo de la importacien de una 

mercancta. En todos estos casos, se aplicarla un derecho 

anti-dwn~ing, destinado a eliminar la diferencia de precios, 

El Subtitulo e, trata sobre los ajustes necesarios en la reviaien 

de las decisiones, estableciendo la necesidad de una revisien 

peri&dica' (por lo menoa una vez al año) de las condiciones en que 

se encuentran las mercanc1aa que astan o han sido sujetas a 

diaposicionea anti-dUJ"11ng, (Sec. 106), 

En cuanto a la fecha de entrada en vigor, la Ley establece un 

ltmite mlximo de tiempo para la fij3cien de los mismos: no mis 

de 6 me••• despu6s da que la autoridad ccnte con las pruebas 

suficientes para co~robar la prlctica desleal. Ademls, la X.y 

exige qua cuando existan los elementos se proceda, ain demora, 

a la aplieaeien da impuestoa, con la extqencia adicional de que 

la mercaneia sujeta a una orden anti-dumping selo puede ser 

importada 1118diante el depesito da la cuota fijada. 

1.2 Valoraci&n Aduanera (Titulo II) 

Cai este titulo se adeeGa a la leqislaeien norteamericana el 

•Acuerdo sobre la implementaci&n del Articulo VII del GATT" cuyo 

objetivo es.establecer un mecanismo llnico a nivel ;internacional 

para valorar laa mercmc1aa importadas con el fin de fijar los 

impuestos aduanales ad-valorem. 



Se enmiendan las normas.de valoracitin, estableciendo cinco 

in'todos de valoracitin aduanera1 el método de valor de la 

transacoi6n1 el del valor de transaooi&l de meroanc1as id6nticas1 

el valor de transaccitin de mercano1as similares1 el del valor 

de transaccitin deducido1 y, el valor de transaooi&l con base a 

costos, ganancias, gastos generales o valor de transaccitln 

calculado, haci6ndoae la salvedad de que en el ca10 de que ninguno 

de 101 metodos se pueda utili1ar, el valor de la• mercancta1 lo 

determinar! el Servicio Aduanero de E1tados tllidos, 

1.3, Adquisiciones Gubernamentales (T1tulo IlI) 

CCXI este t1tulo se adec6a a la legislacien norte11111ericana el 

Acuerdo sobre Adquisiciones Gubeznamentales, el cual insta a las 

parte• qua adopten procediJU.utoa 1nifo1111H y abiertos en las 

compras que efectGan sus agenciH gubemamantalea, de manera que 

los productos ofrecidos por otros pataea no reciban trato menos 

favorable ni diacdminacien en relac1en a loa de los productores 

nacionalea. Para bto se afecta principallllente a la Ley de 

Compras Alllericanas. 

En otras palabras, ae. g.arantiaa la autoriz~cit.J para modificar 

prlcticas discriminatorias en las CClllpraa y autoridad para evitar 

pdcticas coq>etitivu rectprocu, conaiguiendo una mayor 

competencia intemacicnal entre' loa productores intemos y los 

productores extranjeros, que peimita la adqu181.ci& de bienes 

y servicios a travti de Ücitacicnea pablicaa. 
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1.4, Barreras Técnicas al Comercio {Titulo IV) 

Se implementa el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio o 

C6diqo de Normas, cuyo objetivo es lograr que los reglamentos 

tAcn:l.cos y laa normas aplicadas por. los gobiemos •ya sea por 

razones de seguridad, salud, protecci6n de los consumidores o del 

medio ambiente- no creen obst!culos innecesarios al canercio 

internacional. 

En cuanto a laa obligaciones de Estados lJnidos, Astas se fijan a 

laa diferentes entidades norteamericanas para que se sujeten a 

las normas internacionales y no incurran en prlcticaa que 

signifiquen trato· discriminatorio para loa productos del exterior, 

o impedimentos para la exportaci6n de productos estadounidenses, 

Para la repreaentacien de loa intereses de loa Estados unidos 

ante las organizaciones internacionales sobre f1jaci6n de normas, 

habrl una Repreaentaci6n Especial ·encargada de coordinar las 

poltticaa emitidas en relaci6n al comercio extranjero a fin de 

establecer arreglos relacionados con fijaci&l de normas tAC'\icaa. 

Loa procedimientos adnlinistrativos y judiciales referentes a 

fijacien da normas, se subdividen en dos cap1tuloa. El primero 

da ellos: •aepresentacien ante los Estados lJnidoa para discutir 

la violacien de obligaciones•, fija las funciones de la 

Repreaentaci6n Especial anta reclamaciones de otros pa1ses. El 

segundo se refiere a otros procedimientos acerca de la fijaci&i 

da normas. 
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1,5, Acuerdos sobre Productos Agr1cola1 (T1tulo VII) 

Durante la Rooda Tokio de las NCM se estableoi6 el Esquema 

Multilateral Agrtoola (EMA), foro del GATT en el cual los pa1ses 

signatarios trabajaron en la b6aqueda de una mayor cooperacit>n 

internacional y en la evoluci6n de pol1tioaa relacionadas con el 

comercio intemacional de productos agr1colaa, Para fijar las 

normas de funcionamiento del EMA, se estableoi~ el Consejo 

Consultivo sobre Agricultura al interior del GAT'l', 

El eatablecimiento'del Eaqu811\a "ultilateral Agr1cola no precis6 

de modificaciones legislativas, ya que las consultas realizadas 
' 

en su seno se efectuarcn por la Aepresentaci&l Especial de 

Estados Unidos ante las negociaciones ccnerciales, 

En la Rooda Tokio, se negociaron dos Acuerdos multilaterales; el 

Acuerdo Intemacional de came Bovina y el Acuerdo Inte:macional 

sobre Productos Llcteoa. Se excluyeron de las negociacionea 

los temas referentes al trigo y otros granos, ya que esto se 

discute en el Consejo Internacional del Trigo. 

Loa Estados Unidos celebrart11 convenios bilaterales ce!\ 13 

pa1ses en temas referentes al comercio de quesos. Estos acuerdos 

se implementan a la legislacitJn interna mediante el Titulo VII 

de la Ley de 1979. 

Las lllOdificacionea en lo que xespecta a importaci&l de queso, 

son las siguientes1 se ampliara la cuota de importaci&l de quesos 
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a 115,000 toneladas anuales (15,000 toneladas mls que en 1978)1 

el actual sistema de cuota~ cubre s6Lo el 50\ del total de 

importaciales de queso, Y.CCll el nuevo se cubrir! el 85\1 se 

prevA un sistema para responder rlpidamente a las pr&cticas de 

subsidios que provoquen que los quesos se importen a precios · 

menores a loa prevalecientes en Estados Unidos, Adem&s, se 

establecen modalidades en el sistema de investigaci6n de 

prlcticaa desleales. Ahora, las investiqaci6n s6lo llevar& 2 

aeaes canparadoa con loa 7 meses del sistema anterior1 las cuotas 

canpensatoriaa se fijaran en un plazo no mayor a siete d1aa. 

Adamls, en la Ronda Tokio se negoci6 un Acuerdo Intemaciooal de 

Productos Ltcteoa cuyos objetivos son; ampliar y liberalizar el 

comercio mundial de productos l&cteoa, lograr Wla mayor 

estabilidad del mismo y aa1 evitar loa excedentes indebidos y 

las situaciones de eacaaez, las fluctuaciones de precios y la 

aparici&\ de perturbaciones graves en el comercio intemacional 

de llcteos, Para vigilar la aplicaoi6n del Acuerdo, ae Htableci6 

el Consejo Intemacional de Productos Llcteos en el marco del 

GATT. 

En lo que :s:eapecta a cama de bovino, la finalidad del Acuerdo 

Intemaoional ea fomentar la expansi&l, la liberaliz aci&l y la 

estabilidad del comercio intemacional de tal producto. Los 

gobiemoa representados en el GATT convinieron en establecer. un 

Caiaejo Inte:macional de la Came en el qua se analicen las 

ccndioionea del comercio mundial de carne. 



Para implementar los acuerdos internacicaales sobre la carne, 

loa Estados Unidos modificaron la Ley de Importaciones de Carne 

o Ley del 22 de agosto de 1964, en lo referente a ampliar las 

importaciones de carne a 1,200 millones de libras anuale•, en 

compras repartidas entre los distintos provedores sobre la tasa 

de la cltlusula de la naci&l mb favorecida. 

1.6. Modificaciones al Sistema Generalizado de 

Preferencias (Titulo XI) 

La Ley de Comercio de 1974 autorizaba al Presidente a participar 

con otros pa1ses desarrollados, en el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP), mediante la supreaitn de derechos a la 

importaci6n de productos provenientes de 101 patees en vtaa de 

desarrollo, por un periodo de diez años (ha1ta el l de enero de 

1985), Sobre esta base, el primero de enero de 1976, el 

gobiemo norteamericano implement6 au SGP. · 

El SGP se interpreta como una excepcitn al Articulo I del GATT 

que se refiere al trato no discriminatorio de nacitn mla favorecida, 

por lo que los pa1ses en desarrollo solicitar~ que 1e convirtiera 

en norma jurtdica. 

Los patses en v1as de desarrollo, adicionalmente trataren de 

obtener el reconocimiento de que en las negociaciaiea no deben 

estar obli9~dos a hacer ccaceaiones reciprocas en el comercio. 

Se intent6 que estos •tratos especiales y diferenciados•, se 

incluyeran en el GATT mediante una "cllusula de hebilitacitn". 
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Estados Unidos y otros patses desarrollados propusieron una 

fOrmula modificada. Seglln data, los patees en desarrollo debta1 

asumir mayores obligaciones en el GATT segCin su grado de 

desarrollo y aceptar que los beneficios de un tratamiento especial 

fueran retirados a medida que se lograran progresos econ6micos 1 

Asto se conoce con el nombre de "graduaci6n". 

En esta forma la Isy de los Acuerdos Conerciales de Estados 

Unidos contiene una "clausula de habilitaciOn" segfln la cual, los 

pat1e1 fin11antes del GATT pueden acordar condiciones favorables 

a la. pat1es en desarrollo independiente del Articulo I del Acuerdo 

General, que establece la no discriminaci&l entre patees. Sin 

embargo, la clausula de habilitaciOn no obliga a los patees 

desarrollados a conceder •trato especial y diferenciado" a los 

pataes en vtas de desarrollo y cubre sOlo ciertas medidas: a) el 

Sistema Generalizado de Preferencias, b) trato diferenciado en 

relaciert a loa Art1culos del Acuerdo General que se refieren a 

la• medidas no arancelarias regidas por acuerdos inte.r:nacionale1 

negociados bajo el GATT, c) acuerdos regionales o mundiales entre 

patses en desarrollo, y d) trato especial para los pa1ses de 

menor desarrollo. 

Por otro lado, la Ley de Comercio de 1974 prohibta al Presidente 

aplicar el SGP a las naciones miembros de la OrganizaciOn de 

Patse1 Exportadores de PetrOleo (OPEP), o a cualquier pa1s 

participante en acciones cuyo efecto fuera reducir la oferta de 

recursos vitalea en el comercio inte.r:naoional o elevar sus precios 

a tal punto que causara trastomos a la econom1a mundial. 



La Ley de los Acuerdos éanerciales de 1979 autoriza al Presidente 

a exentar de la aplicacifn del anterior ordenamiento a aquellos 

patses petroleros que establezcan negociaciones comerciales 

bilaterales con Estados lllidos antes del 3 de enero de 1980. Se 

establece la salvedad de que el Pmsidente norteamericano podr! 

revocar tal exencitn en el caso de que el pa!s favorecido 

interrumpa su provisi&l de petr&leo a los Estados Unidos, 

l. 7. Acuerdos con los Patses de Am6rica del Norte (Tttulo XI) 

La nueva Ley de Comercio toma nota de la interdependencia· creciente 

entre Estados tl\idos y varios patses del norte de Amlrica (Cenad!, 

Mlxico, Am6rica Central y el Caribe), y propone la conveniencia 

de establecer acuerdos comerciales ctft esos patses para promover 

la estabilidad y el crecimiento econemico, mediante la expansitn 

mutua de las oportunidades comerciales. 

La Iey die 101 Acuerdos Comerciales de 1979 especifica que el 

Presidente deberl ptesentar en el curso de los pr&ximos dos años, 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley, un infome 

sobre la conveniencia de establecer tales acuerdos • 

. l. 8. Reorganizaci&l del Gobiemo Norteamericano en Materia 

de Comercio Intemacional (Tttulo XI) 

Ccm el objeto de que los acuerdos negociad<>11 con el GATT • 

incorp~rados a laa leyes norteamericanaa tengan el lxito deseado, 

se diseñaren cambios en la estructura del Gobiemo de Estados 

lllidos. 
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Cai la nueva Ley, se amplian las facultades del Presidente en 

materia de comercio exterior: se le da mayor participaci6n tanto 

en la realizaci6n de investigaciaies sobre pr!cticas desleales 

como en la toma de decisionea y en la aplicaci6n de medidas 

destinadas a contrarrestarlas. Esta ampliacit.n de facultades 

ae expresa en el cari>io del Capitulo I del Titulo III de la Ley 

de Comercio de 1974. 

~· 
Ademla de· laa nuevaa facultadea atribu1daa al Presidente, se 

ccnaidera que deben reorganizarse otras dependencias y entre las 

1118didaa para ello, se incluy•1 

a) La formacien de una Junta de Co111trcio coordinada cai la 

Oficina Ejecutiva del Presidente, 

b) La formacien de un nuevo Departamento de comercio e 

Inveraic:naa Intemacionales. 

El deslinde de reaponsabilidades entre el Servicio Aduana! y el 

Departamento del Tesoro en materia de medid-as compensatorias y 

anti-dumping1 del Departamento de Eatado en cuestiones de

COlll8rcio intemacional1 del Departamento de Comercio en la 

fijac1en de pol1ticaa de caitrol y promoci6n da exportaciones, 

inversi6n extranjera, y pol1tica industrid1 del Servicio 

Agr1cola Intemacional del Departamento de Agriculturar de 1011 

Departamentos encargados de la pol1tica comercial E11te-Oeste1 

de la Comisien de Comercio Intemacimal de Estados thidos1 y 

del Eximbank. 
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2. Aspectos Secundarios 

La Ley de los Acuerdos Comerciales de 1979 caltiene ademSs de 

los puntos antes expuestos, otros que ccnviene mencicnar aunque 

son menos importantes. 

2.1. Implementacitin de las Negociaciones Arancelarias 

(Titulo V) 

En este Titulo se implementan algunas ccncesiooes arancelarias 

negociadas en las NCM. En algunos casos, las catceaicnea 

cattienen reduccicnes o incrementos en las tasas impositivas 

en cantidades que exceden la autoridad del Presidente para fijar 

una reducci&t o una elevacitJn de las mismas. En otros casos; 

la implementaci6n de las concesicnea hace necesarios cani>ios en 

la documentaci~n arancelaria, en la nomenclatura y en la 

clasificacitln, Se incluyen tambi6n algunas modificaciones al 

~digo de Aranceles de los Estados Unidos, 

2.2. Acuerdo sobre J\eronaves Civiles (Tttulo VI) 

El objetivo primordial ea lograr la eliminacitin de tarifas u 

otras barreras al comercio de aeronaves civiles, y •• fijan las 

pautas por ello. Precisando s~lo de pequeños aj uates a la 

legislacitin vigente, referidos a la eliminacitin de aranceles 

sobre algunos productos y a enmiendas a la Ley Americana de 

Canpras y a la Ley Arancelaria de 1930, 



Como resultado de estas disposiciones se esperan grandes 

beneficios ecc:n6micos para los Estados unidos1 directamente, 

por la ampliacit'ln de las ventas coo sus correspondientes efectos 

multiplicadores, e indirectamente por la eliminacitn del 50% 

de los derechos que se imponen a las reparaciones de aviones 

norteamericanos en el exterior. 

2. 3, Rlgimen Aplicable a Licores Destinados (Titulo VII) 

Da acuerdo a este titulo, se revoca el matodo de impoaicit'ln 

aduanera basado en el mltodo del. galen de vino. SegOn este 

m&todo, el illpue1to se fija a las botellas de licor que 

cmtienen menos de wi gal&n como si tuvieran 100 grados de 

alc&hol, (100 proof) aOn· cuando no los tengan. En contraste, 

el m'todo de eroof qallon fija el impuesto segOn la gradaci6n 

alc6holica y constituye una ventaja para las marcas vendidas en 

envase de mis de un gal&n. Este m6todo ae va aplicar ahora, 

en general. 

El T1tulo coosta de dos Subt1tulos. En el Subtttulo A: "RA1imen 

Impoaitivo", se incluye la eliminaci& del m6todo de fijaci&i 

de impuestos por gal&i de vino. Este Subt1tulo ser& conocido co1110 

"Ley de la Reviai&i de Impuestos sobre Licores·· 'Destinados de 

1979". 

El Subtttulo B: "Hlgimen Arancelario•, H enfoca al trato 

arancelario que_ se aplicara a la importacilln de licores una vez 

eliminado el mttodo por gal&n. Se anota claramente que este 
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trato s61o se aplicarl en reciproc~dad a aquellos pa1ses que 

acuerden eliminar el método. 

Con las nuevas disposiciones, se enmienda el C6di90 de Ingresos 

Intetnos de 1954 en muchas de sus disposicia\es, as1 como el 

C6digo Arancelario de los Estados Ullidos, 

2. 4. Ejecuci&i de los Derechos de Estados thidos (T1tulo IX) 

Las NCM celebradas en la Ronda Tokio, establecieron derechos y 

obligacicnes de los gobiernos signatarios y ccntie~en disposiciones 

para la resoluci&i de ccntroversias. En esta parte se asientan 

tales principios. 

Se mantiene la facultad de los Estados tklidoa de "toJllllr todas 

las acciones apropiadas y posibles de acuerdo con el poder del 

Presidente, para obtener la eliminaci&l de actos, pol1ticas 

injustificadas, irracionales o discriminatorias que restrinjan 

el comercio de los Estados Unidos•. En el ccncépto •comercio 

de Estados thidos• se incluyen los servicios1 y se define cada 

uno de loa t6rminos empleado• para evitar ambi9tiedad. 

2.s. Rlviaien Judicial (Tttulo Xl 

se enmienda el Titulo V de la ~Y Arancelaria de 1930, 

añadiAndosele disposiciones sobre loa procedimiento• a seguir 

en materia judicial acerca de los derechos compeneatorios y 

las medidas anti-dumping. Con ello, se .ampl1an las posibilidades 
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de revisi6n judicial da algunas decisiones del Servicio Aduana! 

acerca del valor calculado, clasificaci6n, tasas de derechos 

fijados, apelaci6n, y otras, en casos de investigacitln sobre 

dwnping o sobre subsidios. 

2.6. Otras Disposiciones (Titulo XI) 

En el Qltimo tttulo de la Lay de 1979, se tocan varios tepico• 

referente!' a las negociacicmes entabladas en el sano del GATT. 

Entre ellos, se otorga al Presidente autoridad para concertar 

acuerdos sobre medidas no-arancelarias por ocho años mls. Se 

· clarifica la Lay existente en lo que se refiere al otorgamiento 

de licencia• de importacitln. Solicit&idose estad1sticas 

elaborada• •obre la base co•to - seguro - flete (CIF), 

Finalmente, ••'incluyen enmiendas t'cnicas a la Ley Comercial de 

1974 y al Sistema Generalizado de Preferencias. 

D. POSIBLE IMPACTO DE LA LEY EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

MEXICO - ESTADOS UNIDOS 

La Ley de lo• Acuerdos Comerciales de 1979 incorpora los 

re•ultadoa y beneficios derivados de la• NO. y regir! las 

relaciones comerciales de ese pata con los miembros del Acuerdo 

General. Sin embargo, la Ley establece q~ pataes no miembros 

del GAT'l' podrln gozar da loa beneficios ca\templados en ella, 

siempre y cuando suscriban acuerdos comerciales ccm loa Estados 

unidos. 
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Lo anterior, reviste importancia fundamental para Hl!xico, ya 

que no pertenece al Acuerdo General y mantiene relaciones 

comerciales de ese pa1s con los miembros del Acuerdo General. 

Sin embargo, la Ley establece qu6 patees no miembros del GATT 

podr5n gozar de los beneficios contemplados en ella, siempre y 

cuando suscriban acuerdos comerciales con Estados Unidos. 

Lo anterior, reviste importancia fundamental para Mlxico, ya 

que no pertenece al Acuerdo General y mantiene relaciones 

comerciales estrechas con Estados thidoa. 

La Ley de loa Acuerdos Comerciales de Estados Unidos contiene 

una •c1!uaula de habilitacienw aeg11n la cual, loa pa1aea 

firmantes del GATT pueden acordar candicicnea favorables para 

loa paises en desarrollo independientemente del Articulo I del 

Acuerdo General. 

Sin embargo, la cllusula de habilitacil!ln no obliga a 101 patsea 

desarrollados a c!Xlceder trato especial y diferenciado a loa 

pa1sea en desarrollo y como se dijo antes,· a&lo cubre ciertas 

medidas a 

a) El Sistema Generalizado de Pxeferenciaa. 

b) Trato diferenciado en relacil!ln a loa articulo• del 

Acuerdo General que se refieren a medidas no-arancelarias 

regidas por acuerdos inteinacicnalea negociados bajo el 

GATT, 



c) Acuerdos regionales o mundiales entre patees en 

desarrollo. 

d) Trato especial para los patees de menor desarrollo. 

Dentro del Tttulo XI, se contempla la posibilidad de z:ealizar 

acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y los pataes de 

América del Norte, incluyendo HAxico, América central y el Caribe, 

todo ello en funci6n de la creciente interdependencia entre 

tales paises. 

Dentro del mismo Tttulo XI, •otras Disposiciones•, se otorga al 

Presidente autoridad para ccncertar acuerdos sobre medidas 

no-arancelarias por ocho afio& mas. 

Sin embar90, los cambios en el T1tulo III, Capitulo I de la Ley, 

ampltan la facultad del Presidente en ma~eria de comercio 

exterior d!ndole mayor participacitn tanto en la xealizaci6n de 

investigaciones sobre prlcticas desleales, como en la torna de 

decisiones y en la aplicacitn de medidas destinada• a 

contrarrestarlas. 

Esta nueva Ley de Comercio de Estados Olidos intenta, en el caao 

de los patees miembros del GATT, adelantar en la conaecucit!n de 

un comercio mSs libre y equitativo. Sin embarqo, puede observarse 

que para los paises no miembros del GATT, contribuye a facilitar 

la z:egulaci6n de medias restrictivas al comercio exterior, sobre 

todo por las disposiciones que aumentan la• facultades del 



Presidente y que le permiten aplicar sanciones bas&ndose ann 

en criterios pol1ticos, as1 como, porque el comercio con estos 

patses queda condicionado a la celebracien de acuerdos 

bilaterales rec1procos, En suma, la nueva Ley presenta un 

sesgo protecciaiista fundamentalmente para los paises no 

miembros del GATT. 

Aunque aparentemente la nueva Ley Comercial est! inspirada por 

un eap1ritu de libre comercio, no hay que olvidar que 

hiat&ricamente loa intentos de Liberalizacian Comercial de Estados 

Unidos han ido frecuentemente acompañados de un creciente 

proteccionismo en ciertos sectores poltticamente sensitivos. Por 

ejemplo, en las rondas iniciales de negociaciones comerciales 

multilaterales loa Estados Unidos removieron la agricultura del 

proceso de liberalizaciert 'e impusieron restricciones a la 
1 

im¡lortaci&n de ima gran variedad de productos agr1colas. En 1961 

loa textiles de alqod&n fueron removidos de la Ronda Dillon de 

negociaciones comerciales, cuando los patses industrializados 

establecieron un acuerdo de participaci~n de mercado con los 

patses exportadores. Este acuerdo fue hecho extensivo para todos 

101 textiles en 1963, y se renov6 en enero de 1969. 

En l967, el tlrmino de la Ronda Kennedy de negociaciones, los 

Eatado1 Unidos introdujeron un acuerdo voluntario sobre acero que 

en realidad, suspendi6 la competencia que las importaciones 

impontan a la industria norteamericana del acero; y durante la 

presente Ronda Tokio de negociacione,, se impusieron rest~icciones 

a la importaci6n del acero a .través ~e un acuerdo entre el mundo 

. :1 ' ~ 

-? 
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induatrializado. 

Adicionalmente, los Estados Unidos han dado muestra de poco 

re•peto por el marco legal del GATT. En particular, han ignorado 

ampliamente el Articulo 12, que permite la imposiciOn de 

re•tricciones a la importaciOn bajo circunstancias definidas; el 

Articulo 6, que reglamenta la imposiciOn de derechos anti-dumping 

bajo circun•tancias adecuadas y el Articulo 19, que permite bajo 

condicione• de emergencia, la imposiciOn de restricciones no 

diacriminatoriaa •obre las importaciones. 



El objeto nos designa más de lo 
que nosotros le designamos. 
Bachelard. 



.C.APITUW III 

VII. EVALUACION DE !.A POSIBU: ADH'.!;SION DE M:'.i:XICO AL 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y CO~lEP.CIO, 

1a vinculación entre los anteriores apartados nos na llevado 
, 
a evaluar la posibilidad de adhesión al Acuerdo General como 

una respuesta del sistema socio-pol[tico mexicano al sistema 

económico capltalista, bajo cuatro formas al}ernas, El pano

rana intern1!cional, con sus cambio'! recientes, así como la -

nolítica comercial de los Estados Unidos, forzardn al gru~o 

bureués que administra al país a definir sus estrateeías de 

acción de tal m'lnera que 1 cualquier posición que se deterrii

ne conllevará costos y beneficios qae deberán estudiarse, A 

continuación se mencionan las opciones que, a nuestro juicio, 

represent,n la alternativR d~~~r~ de! ~a~c= 1e la ~ol{tce ecg 

nómica nacional, así como una explicación de sus principales 

asoectos, 

A, ENU1'!EP.AC ION D3 !AS OPCICJNES, 

I), ·rncorooraciJn total al Ac'terdo General:esto es, aceptar 
r 

los artículos del GATT, el ~'.arco Ina ti tucional y firmar 
los principale<J códigos y acuerdos, 

II). Incorporación narcial al Acuerdo General: este tipo de 

incorporación tiene muchas variantes, dependiendo de -

los compromisos que el país que solicita entrada esté -

dispuesto a contraer, 
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Hay tres formas de acceso parcial que han establecido prece

dentes, a saber:(+) 

a) Ingreso provisional: hay en el GATT algunos caRoa en que 

las partea contratantes tuvieron que resolver solicitudes 

de ingreso que no podían perfeccionarse, pero que fueron 

presentadas por gobternos que deseaban ad'luirir, sin demo

ras, las v~ntajas de ser miembros, En estos casos, se con

viene en aceptar a los solicitantes en condiciones difere~ 

tea a laa éplicadaa para la adhesión total. ta adhesión 

provisional se concede generalmente por un período de tres 

affoa, al cabo del cual los gobiernos son libres de retira! 

se, Los derechos del gobierno que solicita ingreso provi-

sional son los miamos, salvo el derecho a tomar parte en -

.las vótacion\s anuales, Esta limitación no tiene verdadera 

importancia porque las decisiones suelen tomarse en base a 

un consenso de opiniones, 

b) Asociación: hay casos en los que es ·difícil llegar a un 

acuerdo sobre la adhesión, incluso sobre bases provisiona

les, As! ha sucedido en los casos en que el solicitante d~ 

sea pasar un período de prueba, para enterarse a fondo de 

las ventajas del GATT. Otro motivo que indujo a las partes 

contratantes a pensar en esta forma especial de participa

ción, fue la dificultad de aplicar las normas del GATT a -

(+)Comercio Exterior, vol. 29 ,núm. 11.México 1979, pp.158-164, 



·88-

¡ 

economías centralmente planificadas, q11e suelen someter -

su comercio exterior a restricciones cua~titativas, 

c) Casos especiales; en estos casos, las partes contratantes 

han convenido en autorizar a un país a participar en las 

actividades del GATT sin someterse .a lns formalidades de 

la adhesión o asociación, Esta clase de arreglo se ha uti 

lizado cuando existen problemas jurídicos que requieren -

de tie,po para resolver~e. Se espera que los miembro~ con 

este status se conviertan, eventualmente, en mie,bros re

gulares, 

I!I), 3etab1eclmte~to de un Acuerdo 3ilateral con Estados 

~; en función de la importancia econó:r.ica de Esta

dos Unidos, es necesario considerar la alternativa de -

firmar un acuerdo comercial con ese país, 

IV), Inmovilidad de la nolítica: o sea, posponer la decisión 

de entrada o rechazar de plano la adhesión al Acuerdo • 

en el corto plazo y no ajustarse a los cambios en la l! 

gislación norteamericana, 

B. ANA!.IS!S DE liA3 DIFERENTES OPCIONES, 

1 • Alternativa I Incorporación total, 
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En el caso de incorporarse en forma total al Acuerdo General, 

México aceptar1a la serie de costos y beneficios que se derivan 

de1 

a) La aceptaci6n del Articulado General. 

b) La firma del Marco Institucional. 

c) Las negociaciones de productos tanto en el seno de 

las NCM, como en las negociaciones de •entrada•. 

d) La firma de loa principales c6digos, especialmente 

Subvenciones y Derechos Canpensatorios, Valoraci6n 

Aduanera, Compras del Gobierno y eventualmente 

Salvaguardias. 

La suacripcitin al Acuerdo General y a sus cMigos brindada 

algunos beneficios. 

En primera instancia, la incorporacil!n al GATT signif icar1a una 

buena oportlUlidad para impulsar las exportciciones mexicanas 

debido a la eliminaci6n·o reducci6n de barreras arancelarias y no 

arancelarias. Como miembro del GATT, M&xico tendr1a mayor 

capacidad para negociar reducciones arancelarias y se ver1a 

beneficiado por la reglamentaci6n de la• barreras no arancelarias. 

El segundo beneficio importante para M&xico ccnsiste en el 

mejoramiento de ia cantidad y la calidad de la oferta de bienes 

en el mercado nacional. colateralmente, la calidad ds los 
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productos nacionales tender1a a mejorar, debido a la presencia 

de mayor competencia internacional y a que tendr1a que sujetarse 

a normas internacionalmente aceptadas. 

El tercer beneficio de la adhesi6n al GATT serta la recepcitln 

de asistencia tl!!cnica en varios aspectos relacionados coo el 

comercio exterior. Esto redundar1a en una modemizacitln de la 

estructura administrativa actual del comercio exterior. 

En cuarto lugar, el acceso al GArT aumentarla y agilizarla la 

capacidad de negociacitln intemacional del pata, tanto en lo que 

respecta a negociaciones arancelarias como qo arancelarias. 

Finalmente, M!xico podrta recibir algunos de los beneficios 

estipulados por loa paises desarrollados, sobre trato especial 

y diferenciado a loa pataea en desarrollo. 

Sin embargo, es necesario señalar que a la luz ele loa resultados 

de laa NOI de la Renda Tokio, la incorporacit:n total al Acuerdo 

General provocarta una situaci6n de incompatibilidad entre las 

condiciones que exige el GATT y el modelo global de la economta 

mexicana, 101 objetivos de polttica industrial, laa metas para 

abatir el desempleo y el aubempleo y la posibilidad de aplicar 

libremente loa instrumentos de fomento industrial, tale• COlllO el 

permiso previo a la importaci6n, loa precios diferenciales 
¡ 

internos de energ!ticos y materias primas petroqutmicaa, la 

ill\)ortacitm temporal de insumos y bienes de capital y el 

otorgamiento de ceprofia para la exportaci&l, laa nuevas 
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inversia1es y la creaci6n de nuevos empleos. 

Adicionalmente, la adhesiOn al GATT traer1a cano consecuencia 

una refoxma administrativa, costosa, .ya que se tendr1a que adecuar 

legal y administrativamente el aparato existente a las 

disposiciones que marca el Acuerdo. 

En lo que respecta a normas t6cnicas, el aparato y equipamiento 

administrativo ccn que cuentan SECOM y el IMCE permitir1an la 

operaci&i del cMigo sin mayores adaptaciones. 

En cuanto a licencias de importacil'.a habda que hacer 

modificaciones a la Ley General de Normas, Pesas y Medidas que 

establece los procedimientos de muestras y mAtodos de pruebas 

oficiales necesarios para la importacil'.a de cualquier producto. 

En lo que se refiere a la aplicacil'.a del <:edigo de Subsidios y 

Derechos Compensatorios habda necesidad de integrar un org11nismo 

especializado en materia c1e cOll8rcio exterior para ccnocer las 

reclamaciones provenientes del exterior, rualizar investigaciones 

sobre pr!cticas comerciales desleales, y en general, abordar todo 

lo relativo a los acuerdos del GATT1 eliminar o modificar los 

fideicomisos encargados de fomentar financiera y crediticiamante 

la produccil'.a industrial; modificar el caijwito de leyes, 

acuerdos y decretos mediante los cuales se ccnceden·eattmulos 

fiscales para la produccil'.a, para la exportacil'.a y/o para la 

sustitucUln de importaciaiesr eliminar los •canimos fiscales y 

financiero-crediticios de fomento a la produccit.l agropecuaria 
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y modificar los programas de promoci6n fiscal con el fin de 

que loa subsidios otorgados no provoquen medidas compensatorias 

por parta de otros patses. 

El C6digo de Compras Gubemamentales se contrapone con la 

legi11laci&\ in tema. Serta neceo ario modificar leyes, 

reglamentos y prooedimiento11 que tienden a fomentar la producci&l 

nacional y la su1tituci6n de inportaciones, especialmente la 

Ley de Inspecci6n de Adquisiciones y el Reglamento de la ley del 

IMCE en lo :relativo a las importaciooes del Sector Pllblico. 

En lo que respecta al ctldigo do ValoracH1n Aduanera serta 

necesario adecuar el aparato existente y modificar la nueva 

Ley de Valoraci&l Aduanéra. Actualmente se contarta en 

fo:r:ma incipiente.con el aparato administrativo y los elementos 

de apoyo necemarioa. Debido a la fdta de experiencia es muy 

probable que la recaudacitn por impuesto de importaci&i. se 

xeduzca. 

Bajo esta perspectiva, es dif1cil cCllsiderar que los beneficios 

exceden a los costos en loa cuatro puntos mencionados ·si se 

lea toma como •paquete•. Esto re1ulta principalmente de que 

en ningt\n momento, ae refleja el trato especial y diferenciado 

para pataea en desarrollo, y en ~uchos aspectos se les exige casi 

reciprocidad plena en sus negociaciones coo patses industrializados.· 

Esto desde luego no debe sorprender, ya que aunque las 

intenciones en el momento de la firma de la Declaraci6n de 



Tokio pudieran realmente haber 11ido el adecuar el marco 

contractual de comercio a la• necesidades de loa patee• en 

desarrollo, la receaitin mundial de 1974-75 y el creciente 

proteccionismo en los pat•es industriales derivado de lata, han 

revitalizado sus intereses propios al grado de que caiaideran 

cualquier conceai&n al bloque de patees en desarrollo, como tna 

amenaza potencial en el sentido de que podrta 1ignificar una 

~rdida de partioipacitin en loa mercado•. 

2. Altemativa II: Incoz:poraci&l Parcial 

Dado que el paquete de adheaitin total no incluye un verdadero 

trato preferencial y diferenciado, ya que eatl muy ccndicionado 

y ademlll incorpora criterio• de graduaoitin, ,.xico quedad.a 

rlpidamente al margen de las eacasa1 preferencias que ae otorgan 

a loa pdaea en deaarrollo. 

La aiquiente altemati.va aod.a adherirse al Acuerdo en forma 
'· 

parcial. En eate sentido.debed.a bu1carae un paquete de 

s.alvedades que tienda a equilibrar los ooa.:oa y 101 beneficio•. 

Esto ai91ifica que esta altemativa cubre una. gama muy a11plia 

de poaibilidadea,de facto las excepcicn•• Hrln la• que ae 

ccncedan en la negociaci&i y la estrategia de negociacitin de 

M6xico implicarl argumentar que loa resultado• de.las 

negociaciones de acceso a&lo pezmiten considerar una adhelitn 

parcial. 
· .... , 



Eate tipo de acceao tendrta ventajas notables •i la incorporaciOn 

fuera lo suficientemente amplia como para obtene~ beneficios 

considerables en lo• grupos de aranceles y medidas no arancelarias 

sin comprometer la flexibilidad en el uso de los instrumentos de 

polttica comercial. 

Ea dificil, en¡>ero, adelantar juicios en una alternativa con un 

rango de posibilidades muy extenao, toda vez que el resultado 

depende eñ gr111 parte del poder de negociaci& de la dalegacitin 

•xicana y de la aceptaci&n de lH partea contratantes. 

Sin •mbargo, dado que lu condicionea particulares de una 

adhea1en parcial al GAt'l' s&lo pueden decidirse en la formulacien 

de W1 protocolo de adhHilm, ea importante señalar los aspectos 

legales que pueden servir como punto de partida para su 

negociaci&. 

.J' 

En primer lugar, habda que definir las ccnceaicnH que en 

materia de productos •e ofrecertan col!D "pago• para entrar en 

el organi•mo. En e•te aentido se deberta recurrir a las 

poaibilidadea que, aunque clittcUea, ofrece el Acuerdo General 

a los patH• en desarrollo, en lo que respecta a ~· no-reciprocidad 

y a la conaideracien de las necesidades y restricciones 

particulara• del estado de deaarrollo mexicano. 

Habda que cuidar, fundamentalmente, que la estructura de las 
' . I 

conceaiClles arancelarias no se constituya en un obataculo presente 

o futuro para el. sano desarrollo del .. ctor industrial del pata. 
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En lo que se refiere a la suscripcitin de los dis~intos c6digos 

de conducta y acuerdos del GATT habda que establecer un paquete 

m1nioo de excepciones para lograr los objetivos econ6micos. 

nacicnales, 

2.1. Excepciones en la Nota ae Marco Institucional 

a) HAxico no acatarta el pimto I, pues establece el 

principio de graduacitin a patees desarrollados. 

b) Mexico ademls no eatar1a en poaici'-1 de informar al 

ComitA de Restricciones en Balanza de Pagos del GATT 

de todas las medidas para restringir importaciones 

que se implementen; ya que el pa1s utiliza este 

inétrwnento oon fines de promoci'-1 del desarrollo. 

c) El punto 4 serta inaceptable por hacer explicito el 

concepto de graduaci'-1. 

2. 2. Excepciones a los C6digos de Ccnducta 

2.2.1. Subvencicnes y Derechos Compensatorios 

Podr1a pensarse que HAxico debe argtU.r que los fideiC0111iso1 y 

eat1nluloa. fiscales que apoyan el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial sen indispensables para el logro de importantes 

objetivos de polttica eccn&mica y social (Art. IIr 1 y 3). ·Sin 

ed>argo, loa pa1sea siqnatarioa reconocen que dichos subsidios 

pueden causar o amenazar causar perjuicio a la industria nacional 
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1 

de otros signatarios (Art. II; l) y que, por lo tanto, la 

aplicaciOn de los subsidios se harl •mientras no causen efectos 

adversos al comercio o a la producci6n de otro pats signatario 

y siempre y cuando dichos pataes estl!n de acuerdo en reducir 

o eliminar los subsidios cuando sean inconsistentes coo sus 

necesidades competitivas y de desarrollo• (Art. 14; 3 y 5), 

Adem!a de lo anterior, la detenninacHn del daño causado por un 

subsidio queda a discreci&l del pata importador (Art. 41 l), 

el cual podrl impooer medidas provisicnales para eliminar la 

prlctica desleal (Art. 51 l y 2). 

Bajo esta perspectiva la Gnica posibilidad de que Mexico se 

adhiera en condiciones aceptables al COdiqo de Subsidios, es 

mediante un •waiver• (dispensa) en donde se reconozca que los 

subsidios a la produccitn interna y a la• exportacicnea constituyen 

instrumentos estratlqicoa en el manejo de las pol1ticaa canercial 

e industrial; se conceda al pata un plazo de 10 a 12 años para 

aplicarlos, disminuyl!ndolos gradualmente confonne venza al plazor 

.se reccnozc.a qua la eliminaci&l paulatina de subsidios no 

significa que el desarrollo del pata se ha incrementado y· que 

el otoi'qamiento de concesimas no implicara que Mlxico otorgue 

concesiones en otraa lreas del GATT. 
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2.2.3. Compras del Sector Pflblico 

Las compras que el sector pflblico realiza constituyen un 

poderoso impulso para el desarrollo ecaiOmico y la pranoci6n de 

industrias estrat6gicaa y b&aicaa. La adhesifln a este c&digo, 

ain duda deber! incorporar un trato preferencial y diferenciado 

para los productores nacionales estratAgicos, ya que en la 

mayorta de los casos no estar1an en posicitn de competir 

favorablemente con los productores extranjeros. MAxico no puede 

acceder de alibito al trato indiscriminado de productos y 

proveedora• en este sentido. Ademls, ae debed peraeguir el 

objetivo de que los pal••• desarrollados ae esfuercen por 

incluir en aus ofertas a entidades que co~ren productos cuya 

exportacien interese a Mlxico. 

Por otra parte serl nece•ario conseguir un plazo, m!nimo ocho 

aiios, que permita re fo.miar leyes, reglamento•, procedimiento• y 

controles que regulen laa canpraa del sector pGblico. 

2.2.4. Salvaguardia• 

Rllapecto al texto de salvaguardias, Mlxico debert exigir un 

verdadero trato preferencial y diferenciado como exportador. Loa 

patsea desarrollados le deberln gar.ntizar un grado de 

protecci6n a aua exportaciones cuando htoa, haciendo uso del 

derecho de salvaguardarse, impcngan reatriccianea al nivel 

de aua im¡Íortacionea. 
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como importador Mtlxico deber! mantener la auf iciente flexibilidad 

en el manejo de laa restricciooes a laa importaciones, cuando 

aatH cauaen un aedo perjuicio a la ecooom1a nacional. Sin 

embargo debert rechazar la obligacit.a de necesariamente cooceder 

ventajas equivalentes al volwnen de laa importaciooea 

rea~ringidaa a 101 pataea desarrollados afectados, 

2.i.s. ObattculOI Tacnicoa al Canercio 

In Ht• c&digo ae puede apreciar . en tarminoa. gene ralea un 

balance Hnaiblemente positivo para au adheaien. Aunque laa 

di•poeicionH intemu en materia de normas se ape9an en 

general a la• eatipuladu por el c6digo, aerta neceaario realizar 

un eatudio completo en el que ae complementaran laa necesidades 

del C6digo coo la Htructura ya establecida en el pa!1. En este 

sentido .. deber& lograr la asistencia t8cnica de lo• pat1ea 

de•arzolladoa para facilitar la CC1111prena1en de aua aiatemaa de 

••tlndaz:ea y no:rma• tacnicaa comercial••· 

2.2.6. Licencia• 

11 da1arrollo eccn6mico del pab, exige que H mant&n9ª la 

1ufi~iente flexibilidad en el manejo de las licencias no 

autan&ticaa de importacil!in, ya que aftn constituyen un instrumento 

importante de proteccien industrial. 

Se deberl exigir trato preferencial y diferenciado para la 
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agilizaciOn de los sistemas administrativos de licencias no 

automlticas de importaci6n, Un plazo de cinco años serta 

razonable para la adecuacitn administrativa. 

2.2.7. Acuerdo Intemacional de Productos L!cteos 

Los pataes exportadores de llcteoa han fiI111ado este Acuerdo y 

ae han canprometido en U a fijar y respetar precios m1nimos. 

MAxico, pata exportador, tendrl que sujetarse a esos precios 

fuera o dentro del Acuerdo, En caso de adherirse a Al tendr1a 

la ventaja, gar1ntizada en el acuerdo, de recibir informaciOn 

sobre el mercado mundial de llcteos y de negociar precios por 

debajo de loa mtnimoa en casos especiales. 

Laa modalidades de accesitln por M6xico podr1a ser la de adherirse 

al Acuerdo Marco, a fin de gozar del trato especial y diferenciado 

otorgado a patees en daaarrollor con Asto se podr1an negociar con 

mayor equilibrio, las variaciones de loa precios m1nimos fijados 

por loa pa1ses exportadores. 

2. 2. 8. Acuerdo Internacional sobre la Came de Bovino 

!Mxico es un pab que exporta e importa came de bovino. A 

este reepecto, ea interesante su participacitn en el Acuerdo 

Intemacional sobre Came y ea posible debido a que •e1 Acuerdo 

estl abierto a la aceptaci&n y firma de los. gobiemos de las 

Naciones thidas•, sin distinguir si se trata o no de Partes 
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Contratantes del GATT, 

Las modalidades de acceaUn por Ml!xico, estan en funciOn de 

la po1iblidad de recibir el trato especial y diferenciado 

otorgado a los paises en desarrollo, procurcsido adem!s que las 

negociaciones entabladas en el seno del Consejo Internacional 

de la Carne no creen obligaciones en otras !reas del comercio 

intemacional. 

tma ob1eivaciOn importante respecto a las excepciatea ea que 

de hecho constituyen una Hrie de salvedades que van en contra 

del Hpiritu del Acuerdo y los ~digos de Conducta. Esto es 

natural ya que fueron redactado• por lOI paises industrializados 

para 1atisfacer sus necesidades y no las de paises en desarrollo. 

Posiblemente la Onica foz:ma de que loa paises industriales 

aprobaran la entrada de Mbico con tal serie de salvedades seria 

que el inter6s porque Mexico entrara al Acuerdo fuera tan grande, 

que le otorgasen prlcticamente un •salvoconducto• éontra ciertas 

obligaciones y le diesen ademh loa derechos en forma plena. 

Existen razones importantes para pensar que el inter6s pudiera 

llegar a tal grado: 

al Ea posible pensar que M8xioÓ es actualmente el pa1s 

en desarrollo mls importante fuera del Gla'T. 

b) Razonas da 1ndole politice pudieran hacer pensar a 
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otros paises, especialmente a Estados Ulidos, que 

una vez incorporado al Acuerdo, serta mls flcil 

presionar a M!\xico para irle retirando las salvedades. 

c) Afm . con todas las excepciones posibles, Hlxico dentro 

del Acuerdo tendrta menos flexibilidad en el uso de sus 

instrumentos de pol1tica comercial, que fuera de 11, 

lo cual para Estados Unidos sobre todo, es iq>ortante, 

dadas las amplias perspectivas que tiene Mlxico de 

formar una planta industrial competitiva en las 

pr&c.tmaa de cadas, y la lll!lenua que lato representa 

para .loa norteamericanos. Ea por lato que la 

incorporaci& al Acuerdo no debe de viaualizarH 1&10 

a travta de la natural imperfeccitln de algunas de 

sus clluaulu o c6di9os, sino coao Wl'inatr\111191lto de 

estrategia palltica Y de ne90ciacifln. 

3. Altemativa III: Establecimiento de un Acuerdo 

Bilateral con Estados Olidos 

Conviene se estudie con detenimiento esta tercera altemativa 

ya que en la Nueva Ley de Comercio de loa Estados Olidos dentro 

del Tttulo IX, ejecuci& de loa derechos de Estados Olidos, se 

contienen las diapoaicianea relativas a la reaolucifln de las 

eventuales controversias resultado de las NQil celebradas en la 

Ronda Tokio. 

Ad, H mantiene la facultad de loa Estados Otidoa para •tanar 
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toda• laa accione• apropiadas y posibles, de acuerdo con el p~ 

der del presidente, para obtener la eliminación de actos irr! 

cionalea o diacriminatorio1, políticas injusti!icadas que PU! 

dan raatrinjir el comercio de Eatadoa Unidos". 

Dentro del concepto "comercio de Estados Unidos" se incluyen 

loa ••rTicio• y •• defina cada uno de los conceptos empleados 

para, da e1a aanera, eYitar ambiguedades. 

Por tal raadn, y dada la importancia ~conómica de Estadoa Un! 

doa, ae debe conaiderar la alternatiYa de firmar un conYenio 

coaercial con e1e pa!1. lato permitiría que México, con una • 

acci4n de aenor enTer¡adura que la asociada a un acce•o total 

al aAtt, redujera 101 poaibl•• efectos negativo& para una pa,t 

te auatancial de au co•ercio. 

In eate aentido, Mfxico ya ha tenido una experiencia. En die! 

embre de 1977, •• tir•d un acuerdo comercial que ten!a por ol 

jeto la reduccidn im&tua de arancel••• de productos agropecua• 

rio1 t• 11tado1 Unido• a México 1 de producto• indu•triale1 • 

de México a l•tadoa Unido•. E•te acuerdo deb!a eer aprobado • 

por loa Con¡reao1 de 101'do1 pa!1a1 para entrar en vigor, ain 

embar¡o, no tue preaentado al Congre10 Mexicano y en viata de 

eao, al Con¡ra10 Aaaricano no le dió cauce.(+) 

Actualaente, 1e raaliaan nesociacionea con Estados Unidos en 

el 1eno del aATT 1obre arancel•• 1 licencias de algunos pro-

ducto1. Baata poco ante1 de au terminación, las ne¡ociacione1 no 

(+)doaerclo Exterior,Tol.29,nÚll.2, México 1979. 



ap\Dltaban hacia resultados sobresalientes. 

En esta parte s6lo se tocan los principales aspectos de la 

Ley Norteamericana sobre Acuerdos Bilaterales, 

~ primer lugar el Tltulo XI, Acuerdos con los Patsea de 

Am6rica del Norte, toma nota de la interdependencia creciente 

entre Estados Unidos y varios pataea del norte de Am6rica 

(Canadl, ~xico, ~rica Central y el Caribe) y propone la 

conveniencia de establecer acuerdos comerciales ccr. esos palses 

para promover la estabilidad y el crecimiento econtaico, 

mediante la expanai6n mutua de laa oportWtidadea comerciales. 

La Ley de los Acuerdos Comerciales de 1979 especifica que el 

Presidente deberl presentar en el curso de los pr&ximoa dos años, 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley, un informe 

sobre la conveniencia de eiltablec:er tales acuerdos. 

Bajo el misiro tltulo, se ubican las nuevas di8posicionea 

referentes a la reorganizacitn del gcbiemo norteamericano en 

materia de comercio intemacional. En lll se aq>ltan las 

facultades del Presidente en materia de canercio exteriors se 

le da mayor participacitm tanto en la realizaci&l de 

investigaciones sobre prlcticas desleales COlllO en la toma de 

decisiones y en la aplicaci6n de medidas destinadas a 

contrarrestarlas. Esta a!l'pliacil!ln de facultades se expresa en 

el ~ambio del Capttulo I del Titulo III de la Ley de Comercio 

de 1974. 
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En caso de un acuerdo comercial con Estados Unidos habría que 

tener presente el cQrnulo de factores que gravitan sobre la 

relaci6n bilateral, como petrOleo, indocumentados, finanzas y 

mucho mas, los cuales deben ser materia de an&lisis produndo y 

cuidadoso. 

En suma, el establecimiento de un acuerdo bilateral tendr1a 

posibles beneficios puesto que permitida organizar la parte 

sustancial del comercio exterior de M~xico. Sin embargo, 

exi•tir1an dificultades para negociar el acuerdo, si se 

atiende a la experiencia que hay en este aentido1 el acuerdo 

comercial de 19.77 y las actuales negociaciones de productos. 

4. Altamativa IV1 Innx>Vilidad en la Pol1tica 

En esta alternativa se consideran los posibles beneficios y 

perjuicio• que conllevada para Mdxico con inmovilidad en la· 

pol1tica ante los resultados en el GATT y los cambios en la 

legi•laciOn norteamericana. 

En primer t&rmino, las exportaciones mexicanas, en caso de 

mantener el ••tado actual en materia de comercio exterior, 

•er1an •u•ceptibles de la aplicaci6n de barreras por parte.de 

aquellos pa1ses que se consideren afectados por la prActica 

comercial vigente. 

El pata •arta sujeto a trato discriminatorio, en la medida en 
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que queda expuesto a la aplicaci6n unilateral de derechos 

compensatorios y medidas antidumping por parte de los patses 

que consideren que el uso de tales subsidios lesiona sus 

intereses. En este aspecto, no existirta la posiblidad de 

requerir la prueba de daño material, recurso que s6lo se 

brinda a los miembros del GATT o que constituye una excepci6n 

dentro de la legislaci6n norteamericana. 

Se espera que la mayor cantidad de contramedida1 provenga de 

los Estados tltidos, pata que tradicionalmente ha adoptado una 

polttica proteccionista de su indu1tria y de sus mercados 

nacionales. 

Por otra parte, al no aceptar el c6digo de Subsidios, Mlxico 

contarta con mayor libertad para aplicar su1 polttica• f iacal y 

financiero crediticia de fomsnto industrial, piedra angular de 

1ua.proyectos de desarrollo. 

En materia de co:rrpraa gubernamentales ~xico estarla en una 

aituaci6n de desventaja en la 11111dida en qu'l no habda conocimiento 

oportuno de los reglamentos y leyH, ni se tendr!a una 

explicaci6n de las prlctica• y procedimientos de canpra•venta. 

Los productores mexicanos quedartan exclutdoa de las U.atas de 

provedores calificados, y, por lo tanto, impo1ibilitadoa de 

participar en concur1oa internacionales. Ademla, se manifestarla 

una inseguridad en el aeuministro de las canpraa de Mlxico al 

recibir un trato discriminatorio por parte de loa oferentes 
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' extranjeros. 

En megundo tdrmino, una inmovilidad en la polttica mexicana, 

traerla como consecuencia que se aplicaran a M~xico pr~cticas 

administrativas y aduaneras diferentes,. lo cual gravitada 

negativamente en el canercio exterior de MAxico, 

En lo que ae refiere a la expedici6n de licencias de importaci&i 

loa efectos de una inmovilidad en la pol1tica mexicana sedan 1 

que loa pataea signatarios del Acuerdo a los que M6xico realiza 

exportaciones, le apliquen sin discriminaci&l el mismo rdgimen 

que a loa miembros del Acuerdo, o bien, que tales paises no 

obatmite no aplicar a Mdxico un rdgimen diferente a1, en cambio 

agreguen m&a requisitos o mayores exigencias para el tdmite 

de las licencia de importaci&. Ademas, de Asto, Mdxico no 

tendda ninguna posibilidad de consulta o reclamaci&i por la 

aplicacien de tales procedimientos discriminatorios. 

En relaci&i a las normas tdcnicas se tendr1a que: MAxico no 

conocerla cai la oportunidad y certeza deseables, la calidad y 

carácter1aticaa que deber1an reunir los productos mexicanos 

de exportaci&i, ocasionando un entorpecimiento a nuestras 

exportacion•ar Mbico no tandda elementos para presionar a loa 

palaea signatarios del Acuerdo a adoptar un determinado tipo 

de norma mi aquellos productos donde M~xico es el principal 

abaatecedorr no ae tendrta la oportunidad de conocer a tiempo 

loa reglamentos tAcnicos o normas, sistemas de certificacitin, 
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publicaciones, servicios y las notificaciones establecidas en 

el Acuerdo, y por 6ltimo, ae podr1an aplicar a loa productos 

mexicanos normas distintas a las intemacionales en forma 

unilateral y discriminatoria, ante lo cual Ml!xico tendrta pocos 

elementos de apelaci&\ ante los organismos intemacionalea. · 

Finalmente, en ralaci6n a los mAtodos de valoracitin aduanera 

ae tendr1an, entre otros, loa siguientes efectoaa no habrta 

homogeneidad ni certidumbre respecto a la aplicacien de lu 

diapoaiciales del Acuerdo, ya que un pata importador podrta 

alterar la apliaac16n jer&rquica y sucesiva de loa mAtodoa de 

valoraci6n contenidas en el c6d1go en relacil5n a un pata no 

signatario y el criterio de aplicaci6n podrta ser distinto del 

preci1ado en las notu interpretativaar se remperta la 

'uniformidad para la determinacitÍn de la base gravable, ya que 

el C6digo acepta la posibilidad de incluir o no, loa gastos de 

fletes, maniobras y aeguroa1 se óriginartan criterios de 

valoracitin subjetivo• que dificultartan que la autoridad ae 

allegue lu pruebas necesarias para determinar correctamente la 

base del illlpuesto1 y tampoco se podrh recurrir a un r.acanismo 

intemacional de consulta en caso de verse afectado• sus intereses 

por la aplicacien indebida del acuerdo. 
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C. COICWSION. 

La entrada al GATT significa, para los hacedores de política 

econ6mica mexicana, el revivir las disputas entre libre come! 

cio y proteccionismo, pero si se hace a un lado la discución 

teórica, la realidad nos ense~a que el proteccionismo, aunque 

cre6 alguna1 industrias a corto plaso, no ayud6 a resolTer el 

pro~lema del dese•pleo, ni del subdesarrollo en loe países 

que adoptaron e1ta •edida de política económica. 

La experiencia contempor"1ea noa 1eftala que loa países con •! 

7ore1 avancee, en .. teria económica, durante el siglo XX aon 

aquello• donde exiate una ••1or libertad de comercio. 

La burgue1!a adminiatr•tiTa nacional se enfrentó, a final•• de 

1979, con una invitación a participar como •iembro contratante 

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La historia • 

no1 indica que la deciaión •• po1v~so basta la fecha de term! 

nación de ••t• traba~o (agosto de 1983) y continuará poapue•

ta ba•ta que: loa mecaniemos gubernamentales que sólo han ••! 

vido para fomentar una indu1trialisación de!ol'llle 11an reestrus 

turadoe 7, paralelamente, la 1olici tud de pl&101 raaonablee - .. 

pare adecuar loe a1caniamo1 come•cialea a 101 cÓdigoa del GATT 

1olicitado1 por la bu.rgue1!a nacional 1e den por terminado•. 

Mientra1 tanto, 1 para coneolidar la concluaión preYiamente • 

i•pl{cita del apartado III, ae permitiré 11ftalar loe factor•• 

a favor de la adbe1ión al GATf, 11a lata parcial o total: 
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a) 1foder de negociación multilateral. Se tiene acceso a mayor 

ndmero de pa!aes con menores aranceles a las exportaciones n! 

cionalea, 

,b) Mayor competiti~idad interna, 

c) No 1e protege a industriaa ineficientes, algunas de las • 

cual•• 1a tienen 50 aftoa de operación en dichas condiciones. 

4) La apertura a las importaciones no es de golpe, nl en to• 

dos 101 1ectore1, nl 1a irrevocable. 

e) Se auaent~ la oferta de productos dentro del país, a men2 

re1 precloa, de1acelerando la inflación. 

t) La .. Jor comp1titividad obligaría a las empresa• a eatar 

al d!a en di1efto 1 calidad, facilitando las exportacionea, 

1) La• conceaionea •utuaa, celebradaa entre dos pa!ses, ae • 

eztiendtn autom,ticamente a los demáa pa!aea miembro1, 

h) lo re1ta 1oberan!a al pa!a miembro, puea las reglas se •• 

aplican ba1ta el punto en que no atan incompatible• con la 11 

¡i1lación exi1tente en las naciones al momento de 1u lngreao, 

Plnalm•nte conaidero, que la pol!tica económica adoptada por 
la admlnlatración nacional durante el período de estudio que 

' coaprende tate traba~o, aólo preparó laa condiciones interna• 

para que la adhe1ión al GATT se manifieste antes del t4rmino 

dt la 44cada de loa ochenta, 



para que los hechos queden 
como guardianes de las palabraa, 
Jerea. · 



A P E N D I C E 

I. lA CRISIS ECONOMICA DE AMERICA LATINA. 

Antes de especular acerca de las per~pectivas P.conómicas de 

los países latinoamericanos convendría entender algunas de 

las fuerzas principales que han conformado el desarrollo 

económico en gran parte de la región. Estos factores son 

responsables tanto del considerable crecimiento económico 

latinoamericano durante el pasado reciente como de la pro

fundidad de los actuales transtornoe. 

Aunque la mezcla entre los factores internos y externos 

BP.rá diferente de paíe a pa!s, pocos negaran que las polí

ticas aplicadas por los gobiernos latinoamericanos han dej! 

do mucho que desear. Se han hecho cr!ticas de diversa inten

sidad a la mala asignaci6n de los recursos: los fondos 

provenientes del extranjero se han utilizado para fines de 

consumo o en proyectos onerosos, más que para fines de in

versión productiva; demasiados recursos se han destinado a 

las empresas públicas, que son ineficientes; en lugar de 

promover las exportaciones, se ha protegido en exceso a las 

industrias nacionales contra la competencia del exterior¡ 

los tipos de cambio artificiales han sobrevaluado mucho las 

monedas; loe subsidios para mantener bajos loe precios de los· 
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bienes de consumo básico y un sistema deficiente de ineresos 

públicos han contribuido permanentemente a l~ existencia de 

grandes déficit fiscales y otro tanto se dice de los sistemas 

de seguridad social, que múchos consideran excesivamente 

grande. 

Ea cierto que no se puede eximir de responsabilidad a los 

gobiernos latinoamericanos en cuanto a las consecuencias de 

políticas fiscales y monetarias poco estrictas y ~d9máa 

fundadas en motivos políticos más que económicos; sin embar

go, ciertos problemas estructurales son consustanciales al 

estilo del deaa~rollo latinoamericano después de la segunda 

guerra mundial. El modelo de desarrollo escogido no es ori

ginal en la historia del múndo, pero en la actualidad hace 

a sus economías extremadamente vulnerables. 

En realidad, la industrialización dirigida a substituir im

portaciones (ISI), cuyo propósito original era ahorrar divi

sas y hacer menos dependientes de los· países industriales a 

loa latinoamericanos, ha aumentado la necesidad de esas 

divisas. Si mediante esa política se tuvo P.xito en reducir 

considerablemente la importación de bienes de consumo, las 

nuevas plantas industriales productoraR de dichos bienes 

requieren importar en magnitudes importantes maquinas, equi

po, repuestos, combustibles, materias primas industriales, 

y tecnología. En las etapas anteriores a la ISI, las crisis 
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de balanza de pagos podían manejarse apretando el cintur6n 

de los consumidores, con lo que se importaban menos bieneA 

de consumo. En cambio, en la actualidad, las crisis de ba

lanza de pagos afectan Bravemente a la producción industrial. 

Puesto que la ISI se orienta a satisfacer las necesidades del 

mercado nacional, una parte relativamente magra de los nue

vos productos se vende en el exterior. Aún más, los eleva

dos costos de producción limitan la competitividad interna

cional de los artículos as! producidos. Por tanto, las divi

sas provenientes de las exportaciones industriales no bastan 

para mantener en operación a la planta industrial. Para sa

tisfacer el grueso de sus necesidades de divisas, loa pa!ses 

latinoamericanos todavía deben depender de las exportaciones 

tradicionales de materias primas. 

En vista de la evaporaci6n de loa recursos de la Alianza 

para el Progreso y de la aguda declinación de otros fondos 

oficiales de ayuda bilateral, el choqus petrolero de 1973/ 

1974 debería haber provocado una contracción dramática en 

las economías latinoamericanas. En vez de eso, se mantuvo el 

paso del desarrollo econ6mico mediante el endeudamiento ex

terno a través de canales comerciales privados. 

lae dificultades graves se presentaron a6lo después de la 

segunda explosión de loe precios del petróleo, en 1979, 

cuando Estados Unidos y otro1 países industriales se 
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lanzaron a combatir la inflación, El dramático aumento de 

lRs tasas reales de interés y el colapso de los precios de 

las materias primas, precipitado por la profunda recesión 

que ocurrió enseguida en las naciones industriales, fueron 

un doble golpe que las economías latinoamericanas no pudie

ron resistir. 

Resulta claro, po tanto, que un ingrediente fundamental de 

la recuperaci9n económica latinoamericana debe ser.la capa• 

cidad de los países para obtener divisas, En loa Últimos ~i~ 

tiempos, los países industrializados no hqn ayudado mucho 

en ese sentido, La imposición de derechos compensatorios 

contra subsidios reales o imaginarios de los gobiernos latin~ 

americanos a sus exportaciones se ha multiplicado muchas 

veces durante los dos Últimos a~os, También se han visto pe! 

judicados los países de la región por las investigaciones 

anti-dumping y por la fijación o amenaza de establecer cuo

tas para ciertos productos, Se han excluido del Sistema Ge• 

neralizado de Preferencias de Estados Unidos más productos 

de América latina que de cualquier otra reGiÓn del mundo, 

con el resultado de ~ue han disminuido las importaciones 

estadounidenses libres de derechos que provienen de ella, 

en tanto que se han ele~ado las procedentes de otras partes 

del planeta. 

Hasta ahora, estas medidas no han tenido· graves efectos en 
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la región, ni hay pruebas de que revelen una intención dis

criminatoria contra los pa!eee latinoamericanos. Sin embargo, 

significa para ellos un mP.nsaje desalentador, en cualquier 

caso, América latina perdió terreno en el mercado de Estados 

Unidos durante 1982 frente a un ligero ~umento de las proce

dentes de loa países desarrollados. 

En este cuadro, hay un acuerdo general en que la recuperación 

de lae economías latimoamericanas requiere disminución del 

crecimiento y alguna estabilización. En la mayoría de loe 

países de la región están ya en marcha programas de aueteri• 

dad. Desde la aguda crieie de agosto de 1962, México ha ten! 

do mejores resultados que loe esperados por muchos, las con• 

diciones del Fondo Monetario Internacional se han satisfecho 

y la inquietud social no se ha desatado. 

IA recuperaci6n de la economía de Am~rica Latine está vin• 

culada, de manera incierta, con el cr~cimiento económico de 

los países industriales. Al empezar a registrarse avances en 

los niveles de producción de dichos países de econnm!a de 

mercado, es importante evitar caer en la conclusión de que se 

está saliendo firmemente de la Gran Depresión de los aftos 

ochenta, la más intensa y generalizada desde los treinta. 

Cierto es que la tasa de incremento del PIB de algunos paí

ses es ya positiva y en algunos casos, por ejemplo, Estados 

Unidos, elevada; pero se parte de niveles muy bajos y en 
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ocasiones de tasas negativas. 

se está ante la paradoja de que la recuperación de la econo

~ía estadounidense, que durante los Últimos seis meses ha cr~ 

cido a una tasa trimestral anualizada de 7%, está teniendo 

poco impacto en el resto de la economía mundial• a pesar de 

la relativa sobrevaluación del dólar frente a las monedas e~ 

ropeas y la japonesa, que pudiera hacer crecer en medida co~ 

siderable -co~o en parte ha ocurrido- las impostaciones est! 

dounidenses provenientes de esos países. 

Son múltiples las razones ·financieras, de política comercial 

y otras- que pueden aducirse para explicarlo. Una de las prf!!. 

cipales es el endeudamiento de los países en desarrollo y de 

no pocos de Europa Occidental y Oriental, que ha requerido 

destinar una proporción muy elevada de exportaciones decli• 

nantes al pago de intereses, cuya tasa se determina por la 

política monetaria interna de Estados Unidos en funci6n de 

su ddticit presupuestario sin precedentes. 

El pago de intereses sobre una deuda creciente deja pocos re_ 

cursos para importaclones de bienes y servicios y obliga a 

restringir éstas y a sacrificar algunas que son básicas para 

el mantenimiento de los niveles de producción industrial. 

Pero la elevada tasa de interés real de la economía de Esta

dos Unidos succiona fondos de inversión y especulativos del 

resto del mundo. Si a ello se aftade que el dólar fuerte, en 
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parte consecuencia de esos movimientos de capital, determina 

un gigantesco déficit de balanza de paeos en cuenta corrien

te de Estados Unidos, que Japón financia en un 2~ y a cuyo 

cubrimiento contribuyen hasta 1os países mis empobrecidos, 

se refuerza la absorción de capitales del Tercer ~:undo. 

Aunque el endeudamiento de estos países continúa aumentando 

•ejemplos, Brasil y México-, la transferencia neta d~ capi

tales a mediamo y a largo plazo a los países en des~rro11o 

es actualmente nula o mínima, Las reestructuraciones de la 

deuda externa, todavía en proceso, absorben la mayor parte 

del esfuerzo de negociación; son necesarias, aún indispen

sables, pero no contribuyen a financiar nueva inversión real, 

Otra de las razones del poco impacto de la recuperación est! 

dounidense es el fortalecimiento del proteccionis~o, agudiz! 

do por los efectos del dólar fuerte en los precios relativos, 

El proteccionismo de Estados Unidos siempre ha existido; al 

arancelario se le ha agregado el basado en medidas de rerru• 

lación o control administrativo o sanitario, al ~ue se ha 

recurrido crecientemente, A ello se acumulan los convenios 

y las presiones sobre los pa!ses exportadores para contener 

o reducir los embarques hacia la economía norteamericana, 

as! como las manipulaciones a la ronda del GATT para evadir 

las disposiciones de éste o.utilizarlas en ventaja propia. 

Diversos países europeos ejercen éstas practicas restrictivas 
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entre ellos mismos yreepecto a los pa!Res en desarrollo, 

Por otra parte, la recesión norteamericana y la europea de 

'los dltimos affoa, junto con la economía en el consumo de 

energéticos importados, redujo las importaciones mundiales 

de.petróleo, con el consiguiente debilitamiento de los pre

cios de loe hidrocarburos en términos reales, Debe agregar

se que los precios de la mayoría de los productos básicos 

en el comercio mundial no se han recuperado a los niveles 

de algunos aftos atrás, Para América Latina, la relación de 

precios de intercambio descendió, conforme a datos de la 

CEPAt, 23,1~ de fines de 1980 a fines de 1983. Entre el ser• 

vicio de la deuda externa y loa impactos negativos d~l pro-
' 

teecionismo, no ea de extraffar que el comercio mundial se 

mantenga de~rimido, Y mientras los flujos de capital sean de 

Sur a Norte, difícil será que, en general, se puedan reani

mar los PIB de loa pa!aes en.desarrollo, 

~o anterior, si es válido, hace temer por el éxito de la 

recuperación de la economía norteamericana, No debe descar

tarse que es una economía, en lo general, poco dependiente 

de cambios a corto plazo en las corrientes del comercio 

mundial; pero bien puede uno preguntarse si la econom!a de 

ese pa!s podrá mantener su prosperidad si el reato del mun

do le compra cada vez menos, Viendoae expuesta, por causas 

internas e internacionales, a una nueva recesi"ón a corto 
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plazo. La elevada taAa de interés impide un auge de inver

siones internas, la demanda internacional de productoR nor

teamericanos no podrá dinaminarze y eldéficit presupuestal 

de Estados Unidos no tiene vir.os de contenerse, lo que retr~ 

alimenta la política monetaria restrictiva y de alta tasa de 

interés. 

La gran depresión actual -acentuada por la política norte

americana mencionada· puede imputarse en parte a la agudi· 

zación de los problemas estructurales internos de los pa!ses 

del norte y del sur y al poco avance en la elaboración de 

políticas internacionales de restructuración real. Contri• 

buyeron a ello numerosos factores históricos e institu~io-· 

nalee, as! como el fuerte impacto del aul"lento de precio de 

los hidrocarburos, algunos factores cíclicos y cambios en la 

estructura de la demanda, Los cambios tecnológicos diferen

ciales hicieron obsoletas a importantes plantas en numerosas 

ramas industriales, pero ante la competencia extranjera la 

reacción acostumbrada fue subsidiarlas y proteecrlae, 

Por otra parte, en este mundo las diversas crisie son estru~ 

turales de carácter interno y no imputables solamente a los 

factores externos, provenientes de la economía mundial o 

del sistema financiero inter.nacional. Como se trata de mate

ria ampliamente conocida, basta se"alar algunos de ~os aspe~ 

tos más sobresalientes. El primero es el predominio de la 

política de susbatituci~n de importaciones en forma india-
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criminada, creadora de creciente dependencia tecnológica y 

de industria ineficiente, No se sostiene que debiera haberse 

,evitado este tipo de política económica sino, simplemente, 

que la política seguida creó distorsiones y dio origen a una 

planta industrial en gran parte caracterizada por baja pro

ductividad, condicionada ésta por otros factores del subde

sarrollo, entre ellos la idiosincracia empresarial, Lo que 

Gabriel Zaid )'la llamado "progreso improductivo" se remachó, 

en muchos países latinoamericanos y algunos otros, por el 

mant·enimiento durante prolongados pet'iodos, de monedas sobr2,_ 

valuadas, Esta es la peor forma de proteccionismo, pues favg 

rece las importaciones y dificulta las exportaciones de man~ 

facturas, 

Aun en las mejores cirnstancias, no es probable que el crec! 

miento económico latinoamericano tenga de nuevo la veloci

dad de los dos decenios anteriores, Sin embargo, el creci

miento futuro, aunque más lento puede ser más saludable Bi 

los países de la región son capaces de realizar ajustes in

ternos necesarios para disminuir los problemas, Y en una si

tuación de verdadera interdependencia mundial, la reanuda

ción del desarrollo económico latinoamericano pueda contri• 

'buir al resurgimiento de la economía mundial. 
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II, MEXICO: CRISIS FINANCIERA Y DEUDA EXTERNA, 

Al intentar una somera presentación de la actual crisis econÉ 

mica de México, sus causas, consecuencias y perspectivas, 

valdría la pena señalar, sin pretendrr disminuir sus dimen

siones reales, que México no es el único país en dificulta

des, Sin dejar de reconocer sus componentes internos, debP. 

quedar claro que la actual crisis nacional está inse~ta en 

una perspectiva internacional que se caracteriza por un dete 

rioro de las condiciones globales de la econoMÍa mundial, lo 

que afecta de manera particular a los países en desnrrollo, 

grandes y pequeños •. 

. La caída de loa precios de las materias primas y la eleva

ción de lag tasas de interés han golpeado al conjunto ~e las 

economías, haciendolas más vulnerables a ·errores internos y 

a perspectivas equivocadas, México, por supue~to, no es la 

excepción, 

Es evidente que la economía mexicana atravieza por una de 

las crisis más severas de su pas'ado reciente, Hay quienes 

sostienen que la presente situación no tiene precedentes, y 

en cierto modo así es. Por primera vez en la historia nacio

nal una crisis interna se vincula tan estrechamente al ámbi

to internacional e igualmente, por .primera vez, las manifes

taciones internas de esta crisis aparecen, .cuantitativa y 
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cualitativamente, no sólo como más severas y amenazantes del 

orden social, sino como más frustrantes, más irritantes, 

'En primer lugar, la adopción de una meta de crecimiento tan 

elevada no sólo resultó inviable en ~l mediano plazo, Aino 

que en el corto causó severos desequilibrios y contribuyó al 

desbordamiento de la inflación, 

En segundo lugar, el petróleo no resultó la "panacea" eeper! 

da: no sólo párticipo en la generación de los desquilibrios 

y la inflación , sino que la ca!da de sus precios puso de m! 

nifiesto la tan negada "dependencia petrolera" de México, 

En tercer lugar, la política cambiaria no fue capaz de mant! 

ner una paridad reaústa, con la consecuente sobrevaluación 

del peso y sus consecuencias para la inflación, las importa

ciones y la fuga de capitales, 

En cuarto lugar, las importaciones y el gasto (público y pr! 

vado) se expandieron con gran celeridad y no siempre en la 

dirección correcta, generándose amplias brechas de recursos 

tanto externas como internas, 

En quinto lugar, a fin de cubrir esas brechas y compensar la 

caída de loe precios y la disminución de loe ingresos esper! 

dos por la venta de petróleo, así como de otros productos m! 

xicanos de exportación, la deuda externa total se expandió 

enormemente acentuando la dependencia financiera del pa!s 

frente al exterior, 

t' 
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En eexto lugar, la elevación de las tasas de interés en los 

países industrializados, como consecuencia dP la puesta en 

marcha de una serie de medidas que pretendieron combatir la 

inflación y alentar la recuperación económica en el mundo 

desarrollado. 

En septi:no lugar, es un hecho ya .reconocido Cl'.le hubo momen

tos de gran ineficiencia y corrupción al administrar Ja ri

queza recientemente adquirida, sobre todo por parte del se~ 

tor público, 

Po Último, no puede ocultarse que hubo momentos de profunda 

falta de compromiso real de importantes componentes deJ se~ 

tor privado con la alianza propuesta por el cobierno y con 

un determinado pacto social que implicaba ganancias, pero 

también perdidas, a juzgar por la fuga de capitales, 

Es evidente que la caída de los precios y las ventas del pe

tróleo, as! como el descenso de los precios de 0tros produc

tos mexicanos de exportación, tienen sever:.s consecuencias 

para la economía del país. Al igual que algunos errores de 

juicio que llevaron a adoptar políticas equivocadas y as! 

contribuyeron de manera importante a agravar la crisis. A 

medida que el petróleo se convierte en producto de exporta

ción por excelencia (representa el 75~ de las exportaciones 



totales). la economía mexicana empieza a depender de ~anera 

creciente de ese producto y, por lo tanto, se hace vulnera-

'ble a los cambios de los precios y a las condiciones del me! 

cado de los hidrocarburos, con las consecuencias actuales, 

Tal vez el error más grande, o la percepción menos realista, 

fue la que condujo al gobierno y a los empresarios a sostener 

lo bueno y lo malo, el crecimiento y la deigualdad. la aper

tura externa y la dependencia, sobre fundamentos vulnerables. 

resumidos en una especie de "presunción de riqueza" generRda 

por la presencia del petróleo, que si ser falsa, estaba muy 

lejos de garantimar la expansión económica sobre bases perm~ 

nentes, Sin embargo, Mlxico cuenta con su base industrial y 

otros recursos naturales como fuente de riqueza y si la meta 

'no es sólo superar la crisis sino asegurar que algunos de eua 

m's lacerantes componentes no vuelvan a presentarse, es in

dispensable adoptar importantes medidas y emprender modifi

caciones en todas las esferas, Ese será el principal reto al 

que enfrente la administración actual, 
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G I1 O S A R I O• 

ARANCEL,- Tarifa oficinl que determina lo que se ha de cobrRr 
por ciertos servicios en el proceso de ex~ortación 
o importación. 

Barrera arancelaria,- Conjunto de tarifas, o i~puestos, que -
se aplican como proteccion a la produc
ción nacional contra la internacional, 

BilATERAIISViO. -Concepto q11e se aplica al contrato que obliga 
recíprocamente a dos partes, 

CARTEL.- Alianza de empresas para eliminar o regular la com
petencia entre ellas, por ejemplo, conviniendo pre
cios ·o repartiendose ~ercados, 

CODIGO.- Colección ordenada de las leyes que forman la lecis
lación sobre una rama determinada. 

cor~nEr•'.EN'l'ACJCN INDUST!UAL. - Concepto q11e se aplica al contra 
to multilateral que funda:nenta las in teeraci o 
nes regionales buscando evitar desequilibrios 
entre las partes fir~antes, 

DE:tEC!:OS DE ADUANA,- los que percibe el Estado, en alg1mos -
países, sobre :nerci;¡der!as nacionales que 
se exnortan o ~ien, im-~estos n~e Re apli 
can ~obre las r.iercader!a.s extranjeras al
en trar ü país, 

DUMPING,- Venta de un producto en el extranjero a un precio -
inferior al aplicado en el interior, 

ECO~O:UA C":NTRAIX~l':T3 F'L~N IFIC.!l.DA. - Concepto oue se usa para 
definir a los países cuya actividad económica está -
marcada por la rectoría del 3stado. 

Economía de Bscala.- Aplicada a aquellas economías que se han 
especiul~zado en la producción de uno o varios bie-
nes dedicados al mercado nacional-internacional, 

MULTHATERALISMO. - Concepto que se aplica al contrato que 
obliga recíprocamente a todas las partes 
firmantes. 

-~' 

SISTEMA.- Unidad global organizada de interrelaciones entre -
elementos, acciones o individuos, 
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