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IN'l'RODUCCION 

Mucho se ha hablado y escrito sobre la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales, la octava ronda 

de negociaciones del GATT. No es coincidencia que la 

Ronda Uruguay haya sido concebida en un momento en el que 

estaba ampliament~ difundida la idea de que el GATT ya no 

respond1a ·a las necesidades del comercio lnternacional, 

que después de 4 o af\os reaul taba necesaria una 

transformación radical del mismo si ae pretend1a que 
continuara rigiendo ln!l relaciones comerciales 

multilaterales .. 

En efecto, el comercio internacional de principios de la 

década de los ochenta, estaba caracterizado por altos 

niveles de proteccionismo, aplicación indiscriminada de 

medidas de zona gris, subsidios y muchas otras 

actividades que los gobiernos han encontrado para 

proteger sus mercados do la competencia internacional. 

Se hablaba inc~nsablcmcnte del debilitamiento de 1as 

normas y disciplinas del GATT, mismas que los 

participantes en el comercio internacional se encargaban 

de transgredir constantemente y en el sistema de 

intercambio entre las naciones se observaban 

transformaciones que exig1an una acción inmediata. 

Iniciada en 1986, lh Ronda Uruguay es, sin lugar a duda, 
la ronda más ambiciosa e inevitablemente compleja que 

jamás haya tenido lugar. Tres preocupaciones centrales 

dieron lugar a este esfuerzo: 



a. la imperiosa necesidad de revisar y reforzar las 
normas del GATT, para con ello hacer frente a las 

nuevas tendencias proteccionistas globales que ya 

entonces se detectaban con gran preocupación. 

b. la urgencia apremiante de incorporar a los paises en 

desarrollo de una manera más estrecha en el comercio 
internacional; y, 

c. la creciente globalizaci6n del comercio y de los 

flujos de inversi6n que crean toda una nueva 
dimensión temática para el GATT, al tener éste que 

acoger los aspectos comerciales l.igados a las 

politicas de inversi6n extranjera, creación de flujos 
de tecnologia y marcas, e incluso el comercio de 

servicios. 

se acord6 llevar a cabo estas negociaciones, que durarían 
4 años para terminar en diciembre de 1990, organizadas en 
15 grupos paralelos de negociación, agrupados bajo tres 
Areas principales: 

a. acceso a mercados, cuyo objetivo es reducir y / o 

eliminar barreras arancelarias y no arancelarias 
entre los paises participantes, asi como la inclusión 
del sector textiles y agricultura a las normas del 

GATT¡ 

b. temas normativos, cuyo objetivo es fortalecer la 
disciplina del sistema de comercio int"ernacional en 
lo que se refiere al uso de salvaguardias, subsidios, 
medidas compensatorias y solución de diferencias, 
entre otros; y, 



c. nuevos temas cuyo objetivo es establecer 

diaposiciones que regulen el comercio internncional 
de servicios, los derechos de propiedad intelectual. 
relacionados con el comercio y reducir o eliminar los 
efectos restrictivos que sobre el comercio tionen las 
pol1ticas de inversión. 

El objetivo de esta investigación es analizar los 
antecedentes y condiciones que marcaron las 
caracter1sticas de la Ronda Uruguay del GATT y determinar 
la incidencia que sus resultados tendr~n sobre el sistema 
de comercio internacional de finales del sig1o XX. 

El primer capitulo se divide en dos partes. En la primera 
se expone la situación del comercio internacional después 
de la Gran Depresión de 1929; las caracter1sticas de los 
intercambios comerciales de esa época y los primeros 
intentos de cooperación internacional para combatir el 
proteccionismo, caractcristico de todas las recesiones 
económicas. 

Se pasa después a analizar el surgimiento del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento después del colapso de las 
econom1as que siguió a la Segunda Guerra Mundial y se 
detalla la celebración de la Conferencia :Internacional 
sobre Comercio y Empleo que tuvo como resultado la Carta 

de la Habana, antecedente inmediato del GATT. 

En la segunda parte se explica la estructura orgánica., 
los objetivos y los principios generales en que se basa 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 



·El segundo capitulo está dedicado a analizar el 

surgimiento de un marco jur1dico dentro del GATT a través 

de sus rondas de negociaciones comerciales 

multilaterales, destacando las características de cada 

una de ellas y la evolución de sus técnicas de 

negociación. 

Por ser elementos esenciales en una ronda de negociación 
comercial, se revisan el signif lcado de la liberalización 
comercial, los instrumentos utilizados para proteger los 

mercados y las industrias nacionales, as1 como los 

instrumentos utilizados para abrir los mercados y 

liberalizar el comercio. 

Especial importancia dentro de este capitulo se concede a 
la Ronda Tokio y a sus resultados, por ser antecedente 

inmediato de la Ronda Uruguay y por haber sido el origen 

de un marco jurídico para la participación de los paises 

en desarrollo an el sistema de comercio internacional. Se 

detallan asimismo, 
controlar el uso 

1 as c6d igos de conducta destinados a 

de barreras no arancelariaH que 

representan un important1simo resultado de esta Ronda. 

Se analiza como se fue dando la mayor participación de 
los paises en desarrollo y los oryanismos e instituciones 

internacionales que los apoyaron para que sus intereses 
fueran tomados en cuenta durante ldS negociaciones, 

ta les como la UNCTAD y la Cepa.l. 

El tercer capitulo expone lot> antecedentes de la octava 

ronda de negociaciones comerciales multilaterales lanzada 
en Punta del Este, Uruguay, con base en la Reunión 

Ministerial de 1982; la negociación de la agenda y su 
estructura y los objetivos de cada uno de los grupos de 



nc9ociaci6n que la conforman. Se analiza la evolución do 
las negociaciones y se exponen los resu1tados de 1a 
Reunión de "Mitad del Camino 11 , celebrada en Montrea1, 
Canadá, en 1988. 

Se revisan en seguida las reuniones informales de 

Ministros que 
término de la 

intentaron, sobre todo al 

Ronda, adoptar posiciones 

acercarse el 

negociadoras 

conjuntas que permitieran un avance más ágil en la mesa 

do negociaciones, con especial énfasis en la reunión 

celebrada en Puerto Vallar ta, México a sólo e meses del 

término del calendario proyectado para las negociacione.s. 

Finalmente se detalla lo acontecido en Bruselas, Bélgica 
en diciembre de 1990 y que impidió que la Ronda Uruguay 

llegara a su fin cumpliendo con el calendario establecido 

desde 1986. 

El cuarto capitulo, analiza los resultados de la reunión 

de Bruselas y pasa a revisar detalladamente las áreas que 

enfrentaron mayores tropiezos durante los cuatro anos de 

nugociaciones tales 
textiles, salvaguardias y 

como 
servicios 

agricultura, 
entre otros, 

intentando explicar porqué no fue posib1c alcanzar 
acuerdos en esos sectores y la incidencia que los 
resultados de la Ronda entera podrán tener sobre el 

sistema de comercio internacional. 
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l.l.l La situaciOn del comercio internacional en la 
década de los treinta. 

Para poder entender la situación econ6mica que 
prevaleciO en el ámbito internacional en la di1'1cil 
década de los aftoo JO, misma que vio los primeros 
intentos de encontrar una soluci6n conjunta a la 
par6lisis que desquiciaba las relaciones econOmicas y 
comerciales internacionales, es necesario repasar 
brevemente la crisis econ6mica mundial conocida como 
la Gran Depresi6n que estalló en 1929, as1 como los 
motivos que le dieron origen. 

Resulta claro que el antecedente más importante de 
esta crisis se encuentra en la desarticulaci6n del 
comercio internacional y de las econom!as nacionales 
producto de la Primera Guerra Mundial. El sistema 
econ6mico internacional que se ~ab1a desarrollado 
durante el siglo XIX desapareciO bruscamente en 1914. 
A lo largo de la guerra se acabaron muchos contactos 
comerciales que y~ hablan sido establecidos con 
anterioridad; las naciones produc!an mercanc1a no 
para exportar, sino para eatis1'acer las necesidades 
de guerra y se sacrificaron productos de consumq en 
beneficio de la producciOn bélica. · 

Al término del conflicto, los mercados mundiales 
hab!an cambiado completamente en lndole y ubicaciOn. 
Nuevas fronteras pol!ticas eran tanto como nuevas 
barreras aduanales, especialmente en la Europa 
Oriental, y el ~norine mercado de Rusia estaba, por lo 
pronto, aislado del resto de la economla mundial. Sin 
embargo, hubo un aspecto importante que JD.antuvo la 
tendencia del perlodc anterior a la contienda 
mundial: en el campo de la pol!tica comercial el 
movimiento hacia el proteccionismo se hizo más 
marcado. 
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Los diferentea gobiernoa, enfrentados al colapso de 
sus econom1as y con escaseces de todo tipo, hacían lo 
posible por alcanzar cierta estabilidad econ6mica. 
Esta situación favoreci6 el uso indiscriminado de 
ñranceles y la instrumentación de muchas 
restricciones directas al comercio, tales como las 
licencias de exportación e irnportaci6n, los 
contingentes, las prohibiciones y el control de 
camblos. 

La protección no fue, sin embargo, privativa de las 
ni.le iones que se hab1an visto involucradas 
directamente en el conflicto. Muchos paises de otros 
continentes, exportadores de materias primas, se 
vieron en la necesidad de apoyar y proteger a las 
nuevas industrias que habian surgido durante la 
guerra, as1 como de reducir la dependencia de las 
manufacturas extranjeras. 

Durante l.a dCcada de los años veinte, las mejoras 
generales en las condiciones politicas y económicas 
del continente europeo pusieron las bases para un 
rápido desarrollo económico. En el periodo posterior 
il 1925, el crecimiento fue mucho más vigoroso en 
Europa que en el resto del mundo. se registró una 
expansión de la producción en al.imentos, materias 
primas y manufacturas, entre otros. La recuperación 
ele la posguerra se vio acompaftada de lo que casi 
pU(!dC considerarse como una nueva fase de la 
Revolución Industr iul, especialmente en Estados 
Unidos y en los paises de Europa Oriental 1 • Sin 
embargo, hacia finales de 1929 resultaba claro que 
este boom habla perdido lo mejor de sus fuerzas. 

Aunque los especialistas en la materia difieren un 
poco en cuanto a las razones precisas que originaron 
la crisis que se inici6 en l.929, no cabe duda que 
estuvo relacionada con la depresión de la agricultura 
occidental, que en los últimos años de la década de 
los ··!o, bajó el precio del trigo al nivel más bajo en 
400 afl.os2. Durante la Primera Guerra Mundial., los 
sembradios en Europa quedaron .reducidos a un 20%, 
déficit que la agricultura de los paises de otros 

THOMPSON. David, Hi:.1nrja Mundjal ll~ \914 a \968, Brevarios, FCE, México 1984, 
p.129. 
llili!. p.131. 



continentes cubrieron durante un tiempo con sus 
exportaciones. con la püulutina recuperación de la 
agricultura en F.uropa en la época de la posguerra, la 
demanda de productc.s agr1cola!:> provenientes del 
exterior súbitamente descendió y los agricultores 
americanos se encontraron ante la imposibilidad de 
vender sus cosechas y dar sal ida a las existencias 
acumuladas. 

Por ot~a parte, la dcudn de los estado~ europeos que 
estaba siendo pagada en oro a BstadoG Unidos, los 
despojó de este metal, en una época en la que. el oro 
todav1a era el fundamento del sistema monetario 
internacional. A finales de los años 20, el papel 
moneda empez6 a depreciarse. El crecimiento de 
Europa, y por ende, de la mayorla del resto del mundo 
dependia de la posibilidad de los norteamericanos de 
seguir enviando dólares a través ?el At1~ntico. 
cuando esto ces6, en el otoño de 1929, las 
consecuencias económicas en todo el mundo no se 
hicieron esperar. 

La Gran Depresión se origina en Estados Unidos. 
Aunque algunos signos de recesión hab1an ya aparecido 
anteriormente, la crisis económica se hizo intensa 
hasta la ca1da de la producción industrial en Estados 
Unidos a mediados de 1929 y hasta el colapso del 
mercado de va]ot:"es en octubre del mismo año. Sin 
embargo, serla equivocado atribuir a Estados Unidos 
toda la responsabilidad de estos acontecimientos. La 
depresión mundial no se importó totalmente de ese 
pais a través de la escasez de dólares. La.s semillas 
del desajuste estaban espá.rcidas por todo el mundo y 
también en todos lados se cometieron los errores y 
locuras de la política nacionalista de beneficiarse a 
costa del vccirio para combatir la depresi6nl. 

Cuando se produjo el crack de la bolsa 
norteamericana, la consecuencia inmediata fue una 
suspensión definitiva de los préstamos 
estadounidenses en e;,l extt·anjcro con la consiguiente 
repercusión sobre los paises deudores, cuyas 
dificultades financieras adquirieron rápidamente el 
carácter de crisis. Al e~forzarse por equilibrar sus 
cuentas internacionales, cston paf ses trataron de 
aumentar todav1a meis sus (ncportaciones, contribuyendo 
a incrementar los excedentes de ciertos productos en 
el mercado. 

TRlfFIN, Rolx!rt, m c11.os monr:larin, FCE., Mé:11ico, 1970, p.7. 



Fl rasgo mAs caracteristico de la depresi6n económica 
entre 1930 y 1931, fue pues, el colapso de los 
precios de los productos agr1colas y materias primas, 
que fortaleci6 la depresión ya existente en los 
paises de producción primaria. Las restricciones a la 
importación de rnanuf acturas impuestas por algunos de 
estos paises, tendieron a aumentar la depresión de 
los paises industriales, que redujeron a uu vez su 
capacidad para importar alimentos y materias primas. 

Sin embargo, lo que más perjudicó a los exportadoras 
de producción pr irnar ia fue la ley Smoot-Hawley de 
junio de 1930, que aumentaba considerablemente las 
barreras aduanalcs norteamericanas. La mayor parte de 
los derechos introducidos en esta ley, ten1an por 
finalidad aumentar la protección de productos 
manufacturados, es decir, de artlculos provenientes 
de los paises europeos, lo que los perjudicó en gran 
medida. Este recargo de tarifas z6lo sirvió para 
reducir las compras norteamericanas de bienes 
extranjeros. 

Las Conferencias sobre 'l'arifas de la Tregua de 1930 a 
1931, son un ejemplo de los esfuerzos por combatir 
el proteccionismo. Sin embargo fueron impotentes ante 
un desequilibrio qua no estaban capacitadas para 
encarar". 

A finales du la primavera de 1931, un cierto número 
de paises exportadores de materias primas habla 
abandonado el patrón oro, pero la m~yor parte de las 
nac·iancs más representativas del comercio 
i11tcrna.cional no lo habla hecho. Además, empezaban a 
vislumbrarse algunos signos de arreglo a la situación 
económica. 

No obstante, las esperanzas de una mejoria económica 
se vinieron abnjo con la declaración de insol.vencia 
del Credit-Astal.t de Viena en mayo de 1931. A pesar 
de la inmediata actuación de las autoridades 
austriacas para garantizar la situación de todos los 
depósitos en dicho banco, la crisis condujo a una 
rápida retirada de los créditos exteriores a corto 
plazo. 

CUR7.0N, Gcrh1mJ, J,.u Diolnnuu .. ·ia dd Cornrrcio Multilatcrnl, FCE, Mi!xico, 1969, p.33 

. ___\ 
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En sept i cmhi e de 19)1, Gran Bretaña abandonó el 
patrón oro y tomó mayorc.s medidas proteccionist.1::> y 
siendo todavi,1 la prlmeru. 1iatencia comercial del 
mundo, reaccionó ante la ley .Smoot-Hawley de los 
norteamericanos co11vocando <:t la Conferencia de ottawa 
de 1932, en la cual ~u acord6 un sistema de 
ºpreferencias imperiales 11 , basado en un axioma bien 
simple y expresivo: "primero los productores 
nacionales, en segundo terntino los dt?l Imperio 
Británico (dominios y colonias) y los últimos los 
extranjeros~. 

con la aprobacj ón de este sistema, que iropon1a una 
tasa general del 10% ad valorem sobre todas las 
importaciones dentro del Reino Unido excepto para los 
bienes procedentes del ImpGrio y para aquellos 
denominados de la "lista libreº que inclu1an la mayor 
parte de los alimcnto!i y de las matcrlaz primas, se 
estableció el Comité Consultivo para ios Derechos de 
Importación, enci'lrgado de elaborar recomendaciones 
sobre derechos adicionales. En csu mismo año (1932), 
se estableció un derecho del JJ.1\ sobre diferentes 
tipos de acero, el nivel general de derechos para los 
bienes de lujo aumentó entre un 24 y Joi y en ciertos 
productos hasta un JJ.J\. 

Hacia mediados Je 193 2, r.staba ya arnpl lamente 
c>.:tendida la opinión de que !W hac5-a necesarii\ una 
colaboración internacional para combatir la crisis 
comercial y financiera. En i11nio de 1933, se celebró 
en Londres una Confercnc ia económica Mundial. Sin 
embargo, con el ubancJono rlel po\trón oro por p<irte de 
Estados Unidos en esas fe.chas, la Confcrencid tuvo 
que aplazarse pues la .incertidumbre sobre el futuro 
del dólar impedia cualquier acuerdo internacional. 

En 1934, en un intento ~ar flexibilizarse un poco en 
materia comercial y muy probablemente por las duras 
restricciones impuestas por el Sistema de 
Preferencias Imperiales, Estados Unidos implementa el 
programa denominado Acuerdos Comercia les Reciprocas. 
El programa intentaba reducir la intervención del 
estado en interés de un comercio más libre. Tendia 
hacia una liberalizrtc;ión del comercio, pues la 
Administración se habia percatado de que la rápida 
declinación del comercio internacional entre 1929 y 
1932, que habia tenido consecuencias desastrosas para 
la industria norteamericana de exportación, se habia 

TAMAMF..S, Ramón, J;!'.trm·tllri& cconóm1i.:u inll·ma..:ional, Alianza Univcr~illud, M11.JriJ, 
1984, p.124. 



6 

debido en gran paite a los obstáculos impuestos al 
comercio internacional. 

Entre 1934 y el estallido de la segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos firm6 convenios con m:S.s de 
veinte naciones. La mitad de los acuerdos se hicieron 
con paises latinoamericanos, cuyos productos no 
representaban competencia para los productores 
norteamericanos. Un acuerdo se f irm6 con Canadá y 
otros varios con naciones europeas, entre las que se 
encontraba a la cabeza, Gran Bretaña. Sin embargo, 
los convenios no resultaron suficientes por a1 mismos 
para iniciar un movimiento hacia la liberalización 
del comercio mundial. 

En 1936, se dejó sentir de nuevo la necesidad de 
alguna medida de cooperación financiera 
internacional. El resultado fue el Acuerdo Monetario 
Tripartito entre Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos, que se concluyó justamente antes de la 
devaluación francesa de 19J6 y al que se adhirieron 
posteriormente Holanda, Bélgica y Suiza. Su contenido 
::;e referia básicamente al campo de la cooperación 
técnica, pero su importancia real radica en que 
aceptaba el principio del manejo de los tipos de 
cambio, que habia venido a reemplazar a los tipos de 
cambio libres asociados al patrón oro y en que 
reconocia la necesidad de una cooperación 
internacional cf~ctiva en un sistema de tipos de 
cambio manejados. La mayor1a de los autores 
consultados coinciden en scñalur que el Acuerdo 
Monetario Tripartita es el precursor inmediato del 
Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte, la imposibilidad de alcanzar un 
acuerdo internacional en materia comercial, condujo a 
muchos pa1ses a considerar la alternativa de acuerdos 
liberalizadores sobre una base regional. Uno de los 
primeros ejemplos de esto fue el firmado por los 
paises agr1colas de la cuenca del Danubio: Hungria, 
Rumania, Yugoslavia y Bulgaria, que a principios de 
los años JO se concedieron preferencias arancelarias 
para sus principales exportaciones. El pacto 
económico regional entre Italia, Austria y Hungria, 
establecido por los Acuerdos de Roma de 1934, as1 
como la serie do acuerdos fronterizos firmados entre 
las naciones del Grupo Oslo (Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo), 
son otros ejemplos de estos intentos de cooperación 
regional. 



En la práctica los un.ices acuerdos económicos 
multilaterales concluidos en esta época fueron los 
planes intcrnaciona les de control de la produce l6n de 
ciertos articulas. Estos acuerdos 
intergubernarncntales e~tre paises, se referían 
fundamentalmente a todo lo relativo a la producción y 
venta de ciertos bienes primarios. Algunos de astas 
acuerdos internacionales son los del estaf\o y azúcar 
(1931), té y trlgo (1933), caucho (1934) y cobre 
(1936). 

Empero, el control del comercio en estos años se basó 
en el bilatcralismo. El elemento común de todos ostoa 
acuerdos bilaterales, era su implementación ~ntre 
pares de paises que tenian como objetivo mantener 
relativamente alto el volumen del comercio. l::ste tipo 
de acuerdos presentaban tres modalidades diferentes: 

a. Acuerdos de Compensación Privada. 

Constitu1an en esencia una forma moderna del 
viejo principio del trueque. No era necesario 
ningún tipo de transacción monetaria cuando dos 
paises concertaban un intercambio de bienes por 
el mismo importe6. 

b. Acuerdos de Clearing. 

Cubr1an no sólo los pagos derivados del comercio 
de mercancias, sino tambjón otro tipo de pC\gos 
que variaban desde la tr.unsfer-encia de interesen 
y dividendos hasta gastos de viaje y servicios de 
flete, entre otros. 

c. Acuerdos de Pagos. 

Oiferian de los Acuerdos Je Clearing 
principalmente en que cubrían una gama mayor de 
transacciones y que utilizaban procedimientos 
normales más que acuerdos de compensación. 
consecuentemente la mayor parte de esto tipo de 
acuerdos en l9J9 se verificaron entre paises d!! 
cambio libre. 

Un ejemplo del fortalecimiento de bta pnktic11 cumi:rci11I fue el e:>tahlt:eimiento e.Je la 
Asociación para el Intercambio de Mcrcandus i:n Cu¡wnh11gue, 1934, ~uc tcnfa 111 
finalidad de obtener transacciones Je compcn~ción p11vuJ11 con finna.'> extranjcr11.s. 
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Por su lado, los aranceles siguieron siendo el mayor 
obstáculo al movimiento internacional. de bienes en 
este periodo. Hacia finales de la década, casi la 
mitad del comercio mundial se hallaba sometido a 
restricciones resultado del incremento del nivel 
arancelario. · 

Otro signo caracteristico de la pol1tica comercial de 
estos aflos consistió en la ampliación de los 
contingentes y otras formas de control cuantitativas 
sobre el comercio. Eatas restricciones cuantitativafi 
se utilizaron para proteger las manufacturas 
domésticas y para salvaguardar las agriculturas 
nacionales de la seria competencia exterior que 
siguió a la fuerte caida de los precios de los 
productos primarios a comienzos de l.a década. También 
fueron utilizados con propósitos de negociación 
comercial y como procedimiento de represalia. 

La Gran Depresión y las dificultades financieras que 
acarreó consigo, tuvieron un~ decisiva influencia 
sobre las condiciones comerciales de la época. Esto 
dio como resultado que se produjera una reacción 
contra la interdependencia económica internacional. 
Cada nación se dedicó a concentrarse en sus propios 
recursos, persiguiendo l.a politica de alcanzar, por 
sobre todas las cosas su recuperación económica 
interna. La distorsión de las reglas comerciales fue 
caractcrS.stica del. bilatcralismo que imperó en esos 
anos. El e[ecto neto de estos acontecimientos, 'fue 
una demora sustancial en el crecimiento del comercio 
internacional durante los años que pasaron entre las 
do5 guerras mundiales. 

1. 1. 2 La conferencia Internacional sobre Comercio y 
Empleo y la Carta de La Habana. 

Los años de entreguerra se caracterizaron por un 
freno a la expansión del comercio mundial. Aunque su 
volumen continuó en aumento, el nivel de crecimiento 
del conjunto total descendió desde una media de casi 
el 40% en el periodo 1881-1913, hasta el 14% en el 



periodo 1913-1937. La calda clel comercio per cápita 
fue desde una media del 34% en el periodo 1881-1913, 
hasta el 3% en el periodo 1913-19377. 

Al interrumpirse el flujo normal del comercio entre 
los continentes durante la Primera Guerra Mundial, se 
ocasionó un decrecimiento en el comercio europeo y un 
aumento en el de Estadon unidos. Este descenso de la 
participación europea en e 1 C.:{J;1a.!rc.:io mundial continuó 
en el. periodo de entreguerras, a pesar de alguna 
recuperaci6ri en los allos JO, cuando la Gran Depresión 
afectó la e.,·: .1nsi6n del comercio de los Estados 
Unidos. 

En cuanto a la composición del comercio, en lo que se 
refiere a productos primarios, su rasgo más 
caracterlstico fue el rápido crecimiento en la 
participación de los paises subdesarrolladoi; en la 
exportación de los mismos. En su conjunto, éste grupo 
de paises exportaba la totalidnd de los productos 
tropicales y de zona templnda, ue los metales no 
ferrosos y petróleo, cuya demanda en esta época iba 
en aumento. Otra característica importante fue la 
rápida disminución de la participación europea en la 
exportación mundial de productos manufacturados. Sin 
embargo, los incrementos en este sector, originados 
en Norte América y Asia, especialrnento en Jap6n, 
lograron equilibrar esta tendencia. 

En general, los pD.fscs industriciliz.:tdos tendieron a 
participar en menor me.dicta en el comcrcJo de 
manufacturils, y los países no industrializados 
aumentaron a su vez su participación. 

A pesar do estos cambios, en términos generales la 
exportación de los paises desarrollados continuó 
dominada por las manufacturas y el de los paises en 
desarrollo por el de los produ.::tos primarios. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se registró 
una intensificación de los controles comerciales y 
financieros y el comercio entro paises se redujo aún 
más. Antes del término del conflicto, se sabla que 
harian falta granden esfuerzos conjuntos para r-educir 

KENWOOD, Loughectl, t!il.tnria tld 1k<;.arrnllo tton1~micn jntl!m01qonul, ~.i..hciones 

ITSMO. MéJ1.ico 1972. p.87. 



todos estos obstáculos y asegurar el 
funcionamiento de la econom1a internacional•. 

10 

buen 

La Segunda Guerra Mundial provocó, una vez más, el 
colapso en las relaciones econ6micas internacionales 
en el plano comercial, financiero y monetario. Europa 
se encontraba devastada y requer 1a de toda la ayuda 
posible para reconstruir su economla. 

El empleo de las restricciones comerciales y 
cambiarias, la bilateralidad y la inconvertibilidad 
de las monedas frente al oro, que caracterizaron el 
panorama mundial antes de la contienda bélica, dieron 
un perfil particular a las políticas económicas de 
las principales potencias capitalistas de esa época. 
J::n este contexto, destacaban Gran Bretaña y Estados 
Unidos. La primera era el viejo imperio en 
decadencia, con sus reservas aurtfcras agotadas, 
fuertemente endeudado con su ex colonia de ultramar, 
con sus inversiones extranjeras casi liquidadas, y 
refugiada únicamente en lo que quedaba del imperio de 
la libra, es decir, la Comunidad Br i tánica<J. La 
segunda una potencia que se encontraba enriquecida y 
fortalecida por la guerra. 

Ambas naciones, estaban interesadas en obtener el 
liderazgo en la reconstrucción de la economia mundial 
al término del conflicto. sus esfuerzos para lograrlo 
fueron importantes. El 7 de marzo de 1943 fue 
publicado el plan estadounidense obra de Uarry Oexter 
Whlte, y el B de abril del mismo año, el plan inglés 
de J.M. Kcynes. 

Aunque los dotl planes pcrsegu1an los mismos objetivos 
(eliminar las restricciones cambiarias y comerciales, 
intensificar el comercio, estabilizar los tipos de 
c;ambio cte.) la diferencia esencial se encontraba en 
el grado de ingerencia que el organismo que 
controlarla todos estos aspectos tendr1a sobre las 
cconomias nacionales. Mientras que los ingleses lo 
marcaban a nivel de consultas, los norteamericanos lo 
pl <1nteaban como el organismo rector de las finanzas 
internacionales. 

Debido a la condición ventajosa en la que se 
encontraba la econom1a norteamericana sobre la 

!hltkm, 1i. l 3:l. 
COLMENARES D1wid, 20 hilo!'. Je la qi-.;is finllllcicna inlt.'ma~·mnill, ntim~o. p. lb]. 
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inglesa, fue el Plan Whitc el que finalmente sentó 
las bases del sistem.i monetario internacional que 
comenzarla a tomar forma en 1944. 

DespU~s de que ambos planes fueron publicados, se 
celebró en Bretton Won~.s, Est .. 1dos Unidos, una 
Conferencia Monetaria Int:t-ffnacional del 1 al 22 de 
julio de 1944, misma que concluyó con una 
"Declaración Conjunta de los Expertos sobre la 
institución del. Fondo Monetario Internacional de las 
Naciones Unidas Asociadasº. En dicha Declaraci6n y en 
el convenio constitutivo del Fondo, Estados Unidos 
aoeguraba su hegemonía sobre ol sistema monetario y 
la economía mundial, al controlar el nuevo organismo 
financ.lero internacional. 

Del e al 18 de marzo de 1946, en Savanah, Estados 
Unidos, se constituyen formalmente el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), comunmente conocido 
como Banco Mundial. Las operaciones d~l FMI ae 
iniciaron el 1 de mar:¿o de 1947. Según su Convenio 
constitutivo deberla cumplü: con las siguientes 
funciones: 

i. fomentar la cooperación monetaria y la 
estabilización de la circulación monetaria 
internacionc\l; 

il. promover la expansión armónica del comercio 
mundial; 

iii.evitar el uso de las devaluaciones con1pct.itivas 
para estabilizar los cambios; 

iv. crear un sistema multilateral de pagos en materia 
de operaciones corrientes, limitando y eliminando 
las restricciones cnmbiarias y comerciales; 

v. regular las balanzas 
miembros; 

de pagos de .. los pa.íses 

vi. reducir la duración y la amplitud de los 
desequilibrios y, 
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vil.sostener las cotizaciones monetarias con respecto 
al dólario. 

En resumen, funcionaria como un organismo financiero 
que proporcionaría recursos a los países con déficit. 
Formalmente es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, aan cuando en 1947 se acord6 evitar 
cualquier ingerencia de .la Organización de Naciones 
Unidas en sus actividades. 

A parte de la creación de un organismo financiero, el 
nuevo sistema mundial que se gest6 al término de la 
segunda Guerra Mundial, requer fa de una institución 
que favoreciera la reconstrucci6n de las econom1as 
europeas devastadas por la guerra. 

El convenio constitutivo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento entró en vigor en diciembre 
de 1945, cuando 44 de los 45 gobiernos asistentes a 
uretton Woods lo aprobaron, e inició sus operaciones 
en junio de 194 6. Este Banco se cre6 como un nuevo 
tipo de institución internacional, facultada para 
conceder o garantizar créditos para proyectos 
productivos de reconstrucción y desarrollo, con 
capital propio, que sería aportado por los miembros 
en función de su poderlo económico, como en el FMI. 
Al igual que este organismo, el Banco celebró un 
acuerdo con las Naciones Unidas en 1947, en virtud 
del cual forma parte del Sistema de Naciones Unidas 
como organismo especializado. 

Una vez creados el FMI y el BIRF, faitaba un 
organismo que regulara las actividades comerciales a 
nivel internacional. De este modo quedaría completa 
la triada de financiamiento, aspectos monetarios y 
comercio11 • 

En el Reino Unido se elaboró un plan para la "Unión 
Comercial u. En septiembre de 194J, expertos 
británicos y nortcamcric....t.nos se reunieron para 
anülizar la Unión comercial y la "Convención 
Multilateral sobre Pol1tica Comercial" durante un 
seminario sobre la colaboración comercial. En estas 
negociaciones preliminares se vio una manifiesta 
buena voluntad por llegar a un acuerdo, pero el 

IU .lli~.p.163. 
11 MALPJCA, Lui!f, ¿Qué es d GAIT', Grijalho, 1'.Ullico, J988. 
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asunto de la relación entre las pol1tica~ ctc empleo y 
el comercio hizo surgir diten."?ncia~ du opini6n12. 

En noviembre de 1945, el gobierno norteamericano dio 
a conocer un documento llamado "Proposiciones para 
una expansión del comercio mundial y la ocupación" 
que sirvió de base para el eventual establecimiento 
de una organización inLernacional del comercio. 

El consejo Económico y Social de la Naciones Unidas 
(ECOSOC), convocó, por resolución del 18 de febrero 
de 19•\6, a una Conferencia Internacional sobre 
Comercio y Empleo, en la llabana, Cuba. Para ello se 
estableció un Comité Preparatorio que formularia un 
proyecto de Convención para una Organización 
Internacional de Comercio. 

El comité Prf·parntorio uc reunió en J...ondros en 
octubre de 1946 para discutir las propuestas de 
Estados Unidos. De aqu.'i surgió un proyecto de 
organización que se conoció como el Proyecto de 
Londres, en el cual f;.1eron consideradas ciertas 
medidas en favor de los pa1ses en desarrollo. 

Algunos meses después, el Comité se reunió en Lake 
sucess, Nueva York del 20 de enero al 2~ de febrero 
de 1947; de ahi surgió otro proyecto dé organización 
conocido como Proyecto de Nllevd York, en el que las 
medidas contempladas en favor de los paisen en 
desarrollo hab.ian desaparecido. 

La segunda reunión del comité Preparatorio se celebró 
de marzo a agosto tle 1947 para discutir el Proyecto 
de Nueva York. Pe esta reunión surgieron dos 
documentos: El Acuerdo Gencrill sobre 'l'i\r i fas 
Aduaneras y Comercio y el Proyecto de Cnrta de 
Comercio Internacional a d i::;cutirsc en La Habtina, 
Cuba. 

La conferencia de las Uacionc!3 Unidas sobre Comercio 
y Empleo, se celebró finalmente en La Habana, de1 21 
de noviembre de 1947 al 2•1 de marzo de 194R. F.n los 
trabajos de la Conferencia, ~•e elaboró un tratado 
internacional mejor conocido. como La Carta de la 
Habana que estableció los propósitos y principios de 

12 CIJRZON, !2ll&iJ., p.56. 



una organización internacional. da comercio. Esta fue 
firmada el 24 de marzo de 1948. 

Un bolet1n de las Naciones Unidas de ld época 
informaba: 11 ••• Después de 132 d1as de labor 
concentrada, los representantes de 53 estados 
firmaron la Carta el 23 de marzo, día que puede muy 
bien resultar una fecha histórica fundamental en la 
historia del comercio mundial, pues la Carta que 
ahora se presenta a los gobiernos participantes para 
ser ratificada constituye el primer intento de la 
historia por crear un sistema ordenado en un mundo en 
que los intereses económicos de las naciones est.5.n, 
inextrlcablementc mezclados .•. " y agregaba: 11 si 
se recuerda que se presentaron unas 800 enmiendas al 
proyecto de la carta, la maravilla no con~iste en que 
la Conferencia haya durado tanto, sino en que haya 
sido posible alcanzar tan rápidamente un 
acuerdo •.• u IJ. 

La Carta de la Habana constaba de 9 capitulas, 106 
articulas y 16 anexos. Sus capitulas estaban 
distribuidos de la siguiente manera: I Pr.incipios y 
Objetivos, II Empleo y Actividad Económica, III 
Desarrollo económico y Reconstrucción, IV Politita 
Comercial, V Prácticas Comerciales restrictivas, VI 
Convenios Intergubernamontales sobre Productos 
Bfisicos, VII La Organización Internacional de 
Comercio, VIII soluci6n de Controversias y IX 
Dispoaiciones Generales. 

Los objetivos que la Cart~ se planteaba eran los 
siguiente5: 

l. asegurar un volumen considerable y cada vez mayor 
de ingreso y demanda efectiva; aumentar la 
producción, el consumo y el intercambio de bienes 
y contribuir así al equilibrio y a la expansión 
de la economía mundial. 

2. Fomentar y ayudar al desarrollo industrial y al 
económico en general, especialmente en aquellos 
paises cuyo desarrollo industrial está aün en sus 
comienzos; y estimular la corriente internacional 
de capitales designados e inversiones 
productivas. 

IJ ~53 fü,tm.los firman la C:uta du li1. llal'iana~, en, Rolelfn dll Ja-. Nadnnei. 1JniJa~, Vol. iV. 
Nus. 7 y 8/15 abril 1948. 



J. Ampliar para todos los palses, en condiciones de 
igualdad, el acceso a los mercados, a los 
productos y a los medios de producción necesarios 
para su prosperidad y desarrollo económicos. 

4 • Promover, sobre una base de reciprocidad y de 
ventajas mutuas, la reducción de los aranceles 
aduaneros y demás barreras comerciales, as.1 corno 
la eliminación del tratamiento discr1minatorio en 
el comercio internacional. 

5. Capacitar a los pa!ses dándoles nuevas 
oportunidades para su comercio y desarrollo 
económico, para que se abstengan de adoptar 
medidas susceptibles de dislocar el comercio 
mundial, reducir el empleo productivo o retardar. 
el progreso económico. 

6. Facilitilr, mi.?diantc el estimulo de lu comJ')rensión 
mutua, de las consultas y de la cooperación, la 
solución de los probJ cmas relativos al comercio 
internacional en lo concerniente cll empleo, al 
desarrollo económico. a la pol1tica comercial, a 
las prácticas comerciales y a la pol1tica en 
materia de productos básicos. 

Cabe mencionar que un capltulo entero de la Carta 
estaba dedicado a la necesidad de progreso económico 
de los paises en vias de desarrollo y dcscrlbia la 
forma de consegl1ir la cXprlnslón de su3 indu5trJas y 
agricultura y la producclón general de drtlculos de 
exportación con el menor perjuicio para el comercio 
mundial. 

La carta de la Habafü1 empero. nunca entró en vigor. 
La razón fundamental íue la falta de apoyo que 
recibió del gobierno norteamericano, quien recibió 
duros ataques por parte del sector que defendla el 
proteccionismo, de los inversionistas y de todos 
aquellos que. se oponían a la aplicación de medidas 
para combatir ciertas prácticas restrictivas 
comerciales. 

Esto se reflejó en la negativa del Senado 
norteamericano a que el Presidente ratificara la 
carta. Habla recelo, de que un organismo 
internaclonal como la Organización Internacional de 
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Comercio pudiese impedir la plena libertad de 
decisiones en materia de comerciol•. 

Un factor que también debió haber influido en esa 
decisión fue que, en 1948, cuando la Carta estaba 
lista, comenzó el periodo conocido como "guerra fr1a 11 

en el que la armenia de los aliados de la Segunda 
Guerra Mundial qued6 rota. Estados Unidos orientó su 
politica comercial hacia sus aliados occidentales, 
que en esos ari.os, necesitaban toda su ayuda para 
reconstruir sus econom1as. 

Otra de las razones que se atribuyen a la negativa 
por parte de Estados Unidos de ratificar la carta, es 
que el Congreso Norteamericano consideraba que 
subrayaba demasiado los méritos de la planeaci6n 
económica y que no er¿:s demasiado libera las. 

La Carta de la Habana cntrllr1a en vigor 60 d1as 
después de que 26 de lo 53 paises que firmaron el 
Acta Final, depositaran sus instrumentos de 
ratificación ante el Secretario General de Naciones 
Unidas. De hecho, sólo Australia jt Liberia llegaron a 
depositar sus ratificaciones y la OIC nunca llegó a 
constituirse. 

Paralelamente <l la elaboración de la Carta de la 
Hc:ibana, los gobiernos que participaron en el Comité 
Preparatorio se reunieron el 1.0 de abril de 1947 en 
Ginebra, suiza para efectuar negociaciones 
multilaterales encaminadas a la reducción sustancial 
de los aranceles aduaneros y otras barreras al 
comercio, as1 como a la eliminación de preferencias 
sobre una base reciproca y mutuamente ventajosa4 

De esta forma se celebró la Primera Conferencia de 
Negociaciones sobre Aranceles4 Se negociaron por 23 
paises cerca de 45 mil productos4 Las reducciones 
arancelarias culminaron el JO de octubre de 1947 y 
pasaron a formar parte de un tratado multilateral 
denominado: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) , retomado de la parte de la Carta 
de la Habana dedicada a la pol1tica comercial4 

14 T AMAMES, 21!&.Íh 
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1.2 El Acuerdo Generhl sobre 1..ranceles ~duane:os y 
comercio. 

l.2.1 Estructura orgánica y objetivos básicos~ 

17 

Los resultados obtenidos en la negociación 
arancelaria multilateral de 1947, condujeron a que 
una parte de la Carta de la Habana, la dedicada a la 
pol1tic:a comercial, se salvara bajo el nombro de 
Acuerdo General sobre Aranceles Aciuanoros y Comercio 
(GATT por sus siglas en inglés), mismo que fue 
firmado por 23 paises miembros de la organización de 
las Naciones Unidas (ONU} t6 el 30 de octubre de 194 7, 
entrando en vigor el. 12 de enero de 194.8 a titulo 
provision~l, mientras entrabil en vigor la carta de la 
Habana. 

El Acuerdo General, en su articulo XXIX establece su 
relaci6n con la Ca~ta da la Habana: 

"l.. Las partes contratantes se comprometen a 
observar, en teda la medida que sea compatible 
con l.cs poderes ejecutivos de que disponen, los 
principios generales enunciados en los capitules 
r a VI inclusive y en el capitulo IX da la carta 
de la Habanft, hasta que acepten ésta con arreglo 
a sus reglas constit~cionales. 

2. Se suspender& la aplicación de la P.:irte I.I del 
presente Acuerdo en la fecha en que entre en 
viqor la Carta de la Habana. 

J. Si el d1a JO de septiembre de 1949 la Carta de la 
Habana no hubiera entrado aún en vigor, las 
partes contratantes se reunirán antes del 31 de 
diciembre del mismo año para decidir si se deba 
modificar, completar o mantener el presente 
Acuer'do. 

16 Comunidad de Australia, Reino de Bélgica, Estados Unidos de Brasil, Bimwli&, CanadA, 
CcylAn, Rep'1btica do Chílc, República de China, Repúhlíca de Cuba, Repdblka de 
Cht:it:oslova.quia, Repilblíc• Fn.m:~ .... Indha, Lfban-01 Gran Ducado de Lu:ii.embur¡o, 
Reino de los Pafses Bujoo;, Nueva ülandía, R!!ino de Norucgll, PalcistM, Rhodesia <le:l 
Sur, Siria. Unióa de Aírica del Sur, Reiho de Gnm Brdaña c. Irlanda dd Norte y Est&dos 
Unidos de Nones~rica. 
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4. Si, en cualquier momento, la Carta de la Habana 
dejara de estar en vigor, las Pl\RTES CONTRATANTES 
se reunirian lo antes posible para decidir si se 
debe completar, modificar o mantener el preaente 
Acuerdo. Hasta el d!.a en que adopten una decisión 
a este respecto, la Parte Il del presente Acuerdo 
estar4 en vigor, sobrentendiéndose que las 
disposiciones de dicha parte, salvo las del 
art1culo XXIII, se sustituirán nutatis, mutandis, 
por el texto que fiqure en ese momento en la 
Carta de la Habana, y en la inteligencia de que 
ninguna parte contratante eatar~ obligada por las 
disposiciones que no le obliguen en el momento en 
que la carta de la Habana deje de estar en vigor. 

5. En caso de que una parte contratante no haya 
aceptado la Carta de la Habana en la fecha en que 
entre en vigor, las PARTES CONTRA'rANTES 
conferenciarán para decidir si, y en qué forma, 
debe completarse o modificarse el pre.sente 
Acuerdo en la medida en qua afecte a las 
relaciones entre la parte contr3tante que no haya 
aceptado 1a CaFta y las demás partes 
contratantes. Hasta el d.1a en que se adopte una 
decisi6n al respecto, ~seguirán aplicSndose las 
disposiciones de la Parte II del presente Acuerdo 
entre tlicha parte contratante y las demás partes 
contratantes, no obstante las disposiciones del 
p~rrafo 2 del presente articulo. 

6. Las partes contratantes miembros de la 
Organización Internacional de Comercio no 
invocarán las disposiciones del presente Acuerdo 
para impedir la efectividad de cualquier 
disposición de la Carta de la Habana. La 
aplicaci6n del principio a que se refiere este 
párrafo a una parte contratante que no sea 
miembro de la orqanización Internacional de 
comercio será objeto de un acuerdo de conformidad 
con las disposiciones del párrafo 5 de este 
art1culo. 0 

Ori9inalmente el GATT estuvo integrado por tres 
partes con 3 5 art1culos, pero a partir de 1965 fue 
agregada la Parta IV, desarrollada en otros 3 
articules. Actualmente el GATT está formado por 4 
partes compuestas por 38 art!culos, un Protocolo de 
aplicación Provisional y un Apéndice. 
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Las lineas generales del Acuerdo General pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

PARTE I 

El ARTICULO I contiene la cláusula fundamental que 
qarantiza a todos los paises miembros el trato de la 
nación más favorecida. El ARTICULO II prevé las 
reducciones arancelarias, que al ir enumeradas en las 
listas anexas al Acuerdo General, quedan consolidadas 
(forman parte del propio Acuerdo). 

PARTE II 

El Acuerdo General se aplica "provisionalmente". Loa 
miembros tienen que aplicar las normas de la Parte II 
"en toda la medida que sea compatible con la 
legislaci6n vigente 11 en el momento de adherirse al 
Acuerdo General. 

En el ARTICULO III se prohiben los J.mpuestos 
interiores que discriminen las importaciones. Los 
ARTI.CULOS IV (pel1culas cinematográficas), V 
(libertad de tránsito), VI (derechos antidumping y 
derachos compensatorios), VII (aforo aduanero), VIII 
(derechos y formalidades), IX (marcas de oriqen) y X 
(disposiciones comerciales) son los articules 
encaminados a prevenir o limitar la implantaci6n de 
medidas que sustituyan los derechos arancelarios. 

Los ARTICULOS XI a XVI tratan de las restricciones 
cuantitativas: el XI contiene la prohibición general 
de estas restricciones; el XII especifica la manera 
en que pueden utilizarse por motivos de balanza de 
pagos; el XIII exige que se apliquen sin 
discriminación y el XVI especifica las excepciones a 
la regla del articulo anterior. 

El ARTICULO XV se refiere a la colaboración del GATT 
con el FMI .. 

El ARTICULO XVI tiende a la eliminación de las 
subvenciones a la exportaci6n. 
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El ARTICULo XVII exige que las empresas comerciales 
del Estado no incurran en discriminaciones en sus 
actividades de comercio exterior. 

El ARTICULO XVIII reconoce que los países en 
desarrollo pueden tener necesidad de cierta 
flexibilidad arancelaria y de aplicar algunas 
restricciones cuantitativas para conservar sus 
reservas de divisas. 

El ARTICULO XIX fija las medidas de urgencia que 
pueden adoptarse contra las importaciones que causen 
perjuicio a los productores nacionales. 

Los ARTICULOS XX y XXI especifican las excepciones 
al Acuerdo General admitidas por razones generales o 
de seguridad, respectivamente. 

El ARTICULO XXII trata de las consultas y el XXIII de 
la soluci6n de diferenc}as. 

P,\RTE III 

El articulo XXIV regula las condiciones en que las 
unionen aduaneras y las zonas de libre comercio 
pueden constit:uir excepciones al principio de la 
nación mAs favorecida. 

El ARTICULo XXV prev~ la acción colectiva de las 
partes contratantes. 

Los ARTICULOS XXVI al XXXV contienen disposiciones 
s~bre la aplicación del Acuerdo General. Su 
acepta7ión y entrada en vigor (XXVI), retiro de 
concesiones arancelarias a los que dejan de ser 
miembros · (XXVII), negociaciones arancelarias y 
modificación de las listas (XXVIII), la relación 
entre el GATI' y la carta de la Habana (XXIX), las 
er.miendas al Acuerdo General (XXX), el retiro (XXXI), 
la definición de "partes contratantes" (XXXII), 
acceso al GATT (XXXIII), los anexos al Acuerdo 
(XXXIV) y la aplicación de disposiciones del GATT 
entro determinadas partes contratantes (XXXV). 



21 

PARTE IV 

Los ARTICULOS XXXVI, XXXVII y XXXVIII se refieren a 
las necesidades especiales de los paises en 
desarrollo. El XXXVI fija los principios y objetivos 
del GATT en lo relativo a satisfacer esas 
necesidades, al XXXVII expone les compromisos que con 
este fin contraen las partes contratantes y el 
XX.XVIII prev6 la acción colectiva de estos. 

como moncionamos anteriorl!lente, el GATT nació como un 
acuerdo provisional mientras entraba en vigor la 
carta de la Habana, el tiempo lo ha cunvertido, por 
la fuerza de la.a cosan, en un organismo 
ir1ternacional. 

La estructura orgAnica del GA'l'T eb la siguiente: 

a. El Periodo de Sesiones de la Part8s Contratantes. 

Integrado por todos los miembros del GAT'l', su 
reunión ordinaria se celebra una vez al afio. Las 
decisiones se adoptan en la práctica por consenso 
y no por votación. Cada parte contratante tiene 
derecho a un voto. En la votación de decisiones 
basta la simple mayoría pero cuando se trata da 
concesión de exenciones (waivers) o de 
autorizaciones para dejar de cumplir algunas 
observaciones del Acuerdo, se necesita una 
mayoría de 2/J de los votos emitidos que 
comprenda más de la mitad de los pa1acs miembros. 
Cuando los miembros del GA'l"r actúan en ferina 
colectiva aparecen en sus documentos como PARTES 
CONTRAT.AN'l'ES, representando a todos los gobiernos 
que han ingresado al Acuerdo. 

b. El Consejo de Representantes. 

Integrado por todos los miembros del GATI' que 
desean participar en el mismo. Tiene a su cargo 
los asuntos de tr~mite y los de carácter urgente 
durante el receso del Periodo de Sesiones de las 
Partes contratantes. supervisa el trabajo de los 
distintos comités, Grupos de trabajo y otros 
cuerpos subsidiarios de las partes contratantes. 
sq reúne aproximadamente nueve veces al afto. Bajo 
la jurisdicción del consejo de Representantes 
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están el Comité sobre Restricciones de Dalanza de 
Pagos y sobre Presupuesto y el Comité de Finanzas 
y Administraci 6n. 

c. Grupo Consulti... vo de los 18. 

Integrado por altos funcionarios de gobiernos 
representados en el GATT que participan en el 
disefio de la polltlca comercial de sus 
respectivos paises. Adquiere condición de órgano 
permanente en 1979. Sus funciones son: 

i. observar la evolución del comercio 
internacional con vistas a la aplicación y el 
mantenimiento de pol1ticas comercia.les 
acord<.~s con el GATT; 

ii. la preVenci6n y atención de perturbaciones 
repentinas que pudieran representar una 
amenaza para el sistema de comercio 
multilateral y· las relaciones comerciales en 
general; 

iii.el proceso 
coordinación 
el FML 

de ajuste internacional y la 
a tal respecto entra el GATT y 

d. Cl Comité d~ Comercio y Desarrollo. 

Organo permanente del GATT. Sus informes se 
examinan directamente en el Per!.odo de Sesiones 
de las Partes contratantes. Su función básica es 
dar seguimiento a los problemas que enfrentan los 
paises en desarrollo en e.!. comercio 
internacional. Tiene a su cargo dos subcomi tós: 
El Subcomité de Medidas de Protección, que 
.:1.naliza las medidas proteccionistas que imponen 
los paises desarrollados a las exportaciones de 
los paises en desarrollo y el Subcomité de 
Comercio de los Paises Menos Avanzados que 
analiza los problemas que en el comercio, 
enfrenta este grupo de paises. 
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e. La Secretaria del GATT. 

Presidida por un Director General que tiene bajo 
su responsabilidad a aproximadamente JOO 
funcionarios. Su función básica es atender los 
asuntos administrativos del GATT. 

f. Centro de Comercio Internacional UNCrAD/GATT. 

Creado en "l.964 a petición de los pal.ses en 
desarrollo para ayudarlos a fomentar sus 
exportaciones. Desde 1968 es ~dministrado 
conjuntamente por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercie y Desarrollo (UHCTAD) y el 
GATT. Entre sus principales funciones se 
encuentran las de atender las solicitudes de 
asistencia dn loz paises en v1as de desarrollo 
para la formulac tón y ejecución de programas de 
fomento a sus exportaciones; facilitar 
información y asesoría sobre los mercados de 
exportación y las tÍ!cnicas de comerciali.zaci6n 
as1 como prestar ayuda para el establecimiento de 
servicios de promoción y comercialización de las 
exportncioneG as1 como para la formación de 
personal. 

Si bien originalmente el Gi\.TT contaba con 23 
miembros, con al paso de los años su número se ha 
acrecentado. cabe destacar la cada vez mayor 
participación de los paises en desarrollo a partir de 
la década de los 60, debido quizá, a la aparición de 
nuevas naciones independientes en Asia y Africa 
resultado del proceso descolonizador que tuvo su 
mayor impacto en ese periodo. 

Se puede distinguir la existencia de tres clases de 
1niembros dentro del GATT: 

a. partes contratantes: aquellos paises que se han 
adherido formalmente al GATT; 

b. miembros provisionales: s6lo Túnez se h~ adherido 
provisionalmente; 

c.. miembros 1 de facto: aquellos paises en cuyo 
territorio se aplicaba el Acuerdo General v nuP 
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habiendo adquirido su independencia, continúan 
aplicándolo de hecho en espera de fijar 
definitivamente su pol1tica comercial. 

En la actualidad 94 naciones se distribuyen bajo 
estas tres categor1as y están negociando su adhesión 
Argelia, Bulgaria, Costa Rica, Tünez y China. 

si bien la redacción del texto del Acuerdo General es 
compleja ya que representa el resulta.do de te>ctoa 
negociados para satlsfaccr a todos los participantes 
y prever todas las posibilidades y si. bien 1a 
complejidad de prácticas y modalidades que se han 
desprendido en el curso de su aplicaci6n parecen 
complicarlo aún más, los objetivos que persigue el 
Acuerdo son esencialmente sencillos. 

Las relaciones comerciales entre los miembros del 
GATT debe tender a: 

i. lograr niveles de Vida más altos para to1:!as las 
naciones; 

ii. lograr el pleno úmpleo; 

iii.alcanzar niveles cada vez mayores del ingreso 
real y la demanda efectiva; 

iv. la utilizaci6n 
mundiales; 

racional de los recursos 

v~ crecimiento de la producción y del intercambio de 
mercancías. 

1~2.2 Principios generales. 

Para poder alcanzar los objetivos que. se plantea el 
GAT'I', existen una serie de normas y principios 
básicos que se desprenden del propio texto del 
Acuerdo, que- san nceptados por todos los miembros y 
que forman la base de las relaciones comerci~les 
entre los mismos. 



a. La Cláusula de la Nación más Favorecida. 

Establece que el comercio no debe estar sujeto a 
ningún tipo de discriminación, de manera tal que 
los beneficios concedidos por un país a otro 
miembro del Acuerdo, se hace.n extensivos a las 
demás partes contratantes, consiguiéndose de esta 
forma la proyección multilateral de tales 
beneficios. 

b. La Multilateralidad. 

So instrumenta. medlanta el otorgamiento de 
facilidades que los pa1ses se obligan a conceder 
a todas los dE?más firmtlntes, bajo o.l principio de 
la nación más favorecida y mediante la seguridad 
de que cada país miembro tiene el apoyo de los 
otros en esa pretensión. 

c. El Arancel 
Protección. 

Aduanara co1I10 Unica Forma do 

se pretende que sólo mediante el arancei aduanero 
se proteja la industria de un pa1s sin recurrir a 
otro tipo de medidas como las restricciones no 
arancelarias (permisos y cuotas), la práctica del 
ºdumpingº (vender en e:l exterior a precios mAs 
bajos que el costo real de producción) o el 
subsidio a las exportaciones. 

d~ La Compensación~ 

Por el retiro y disminución de las concesiones 
arancelarlas otorgadas durante el cur-?o de 
negociaciones comerciales efectuadas en su senop 
para restablecer el equilibrio en las condiciones 
negociadas y evitar el uso de medidas de 
represalia que pudiera aplicar algCin pals, por 
los aumentas en las restricciones que se le 
impusieran a sus mercanc1as para entrar a otro 
pals. 
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e. Las Consultas. 

Para que la aplicación de cualquier medida 
restrictiva del comercio por parte de algún pals 
miembro en perjuicio de otro, pueda ser objeto de 
consultas previas entre l.os involucrados, con el 
fin de llegar a un acuerdo sobre los términos de 
las medidas restrictivas, o bien para obtener las 
compensación correspondiente. 

f. El Intercambio Equitativo. 

Mejoramiento de las condic.iones en que comercian 
los paises en v!as de desarrollo. 

g. Uniones Aduaneras o zonas de Libre Comercio. 

Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
General exigen que los aranceles y disposiciones 
que afecten al coínercio de los paises que las 
integran, no sean más restrictivas que las 
existentes antes de la creación de dichos grupos, 
en su relación con los demás miembros del 
Acuerdo. 

h. La Solución de Diferencias. 

Las represalias están estrictamente reglamentadas 
para instrumentarse únicamente después de haber 
realizado consultas entre las partes en 
conflicto. 

i. Las Exenciones (waivers). 

Se coRsidera la posibilidad de no aplicar ciertas 
disposiciones a cualquiera de sus integrantes, 
siempre y cuando fuera necesario en el 
cumplimiento de los objetivos generales del 
Acuerdo General. Esta facultad s6lo la pueden 
ejercer las PARTES CO?lTRATANTES con el propósito 
de evitar la introducción unilateral de medidas 
que afecten las normas del Acuerdo sin previa 
consulta. 

Si ~i~n e1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio funciona hasta la fecha como un acuerdo 
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provisional, lo cierto es que la Carta de la Habana 
nunca entró en vigor y la organización Internacional 
de Comercio nunca se conform6. Por lo tanto el GATT 
es hasta nuestros d!as, el Qnico instrumento de 
negociación multilateral que existe en el comercio 
internacional y, 3i hasta ahora no se ha propuesto su 
anulación o surgido un organismo formal que lo 
sustituya es que el GATT ha respondido a las 
necesidades internacionales en materia de comercio en 
los Qltimos 42 anos. 



:tx EL GATT Y SU MARCO JORIDICO A PARTIR DE LAS RO!.'Dl\B DE 
NEGOCIACION. 

2 .. l. Las Rondas de Negociaciones 
Kultilatarales (l.947-1967). 

La importancia del comercio internacional como factor 
de complementariedad de las econom1as nacionales es 
tal, que no puede ser disminuido desde ningún punto 
de vista. El intercambio de bienes y serv lelos entre 
los paises hace posible que cada nación busque 
aprovechar las ventajas propins derivadas de su 
disponibilidad de recursos. Cada pa1s puede, en 
principio, obtener provecho de lo que le resulta m~s 
redituable para lograr niveles de eficiencia elevados 
y poder competir ventajosamente con ciertos productos 
an el mercado mundial. 

El esquema anterior, en la práctica, dista mucho de 
ser perfecto. Los paises con. un nivel mayor de 
desarrollo econ6mico y tecnológico tienen ventajas 
adicionales que inducen cambios en el esquema 
original y tienden a favorecer un comercio desigual e 
injusto. · 

Se parte asimismo, del supuesto de que el comercio se 
realiza libremente, os decir, el flujo de mercancías 
no enfrenta obstáculos ni restricciones. sin embargo, 
el comercio no es libre y las restricciones al mismo 
han venido tomando distintas modalidades desde que 
surgi6 el sistema del GATT. 

Desde la perspectiva económica, la liberalización 
comercial incrementa la eficiencia en tres formas. La 
primera es a trav6s de la explotación de los 
rendimientos crecientes en función de la escala en un 
mercado mayor, como puso de relieve Adam Smith. La 
segunda es a través de la especialización basada en 
la ventaja comparativa, de acuerdo con lo elucidado 
por David Ricardo. La tercera es a través de una 
competencia mas intensa que estimula la innovación y 
desarticula los obstáculos institucionales al cambio, 
segQn lo expuesto por Mancur Olson-
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La experiencia confirma el argumento a priori en 
favor de la liberalización mundial. Ha habido dos 
periodos sostenidos de rápido crecimiento económico 
en la economia mundial: la segunda mitad del siglo 
XIX y los primeros aflos del siglo XX as1 como el 
periodo desde la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 1973. Ambos periodos se iniciaron con 
una considerable liberalización del comercio. También 
en ambos se intensificó la integración de la cconom1a 
mundial y el comercio creció con mayor rapidez que el 
producto global!. 

Sin embargo, todo parece indicar que los responsables 
de dise~ar las pol1ticas comerciales de sus paises no 
han aceptado aún la justificación del libre comercio. 
Todavia está ampliamente difundido el sentimiento de 
que vender es bueno y comprar no tan bueno. 

Efectivamente e>eiste la opinión generalizada de que 
comprar en el interior del pa1s es preferible a 
comprar en el extranjero, ya que comprar en el pa1s 
favorece el bienestar nacional y comprar fuera mejora 
el bienestar de otro páis. 

Los instrumentos en frontera que existen para 
~estringir el comercio se relacionan directamente con 
dos aspectos fundamentales: los precios y las 
cantidades. Los primeros consisten en aranceles o 
irr.puestos a la importación y los segundos a cuotas o 
contingentes. También existen ir.strumcntos que 
conbinan aranceles y cuotas: se aplican aranceles 
hasta cierto nivel de importaciones y unil vez 
rebasado el 11mite se emplean restricciones 
cuantitativas?. 

Aunque las restricciones en frontera afectan 
típicamente a las importaciones, también afectan a 
las exportaciones. El establecimiento de derechos da 
exportación para recaudar ingresos fiscales y de 
limi tacioi:i.es cuantitativas para retener en el pa1s 

WOLF, Martin, •porqué 1a lihcratizaci6n del comen:io es una medida acertadl•, en lA. 
Ron@ UrogtlRy, MllJ]ual para la.i Negociaciones ComerciaJc.o:; Multihucn.!cs, Finger 
el.al., compiladores, Banco Mundilll, Washington D.C., 1989, p.lS. 

2 Por ejemplo, el ikido cítrico goi.& en Japón de preferencia aruncelarill ha jo el SGP, 
pero cwtntlo el volumen de importación alcanza. una cuota dctcnninada, 
aulomilicamcnte queda sujeto a una arancel mucho mayor, que eleva los costos en el 
mere.do, haci~ndolo perJcr competitividad y limitando ror ende, la capacidad 
cAportadora de los productores. Este 115unto h11 dectaJo gravcmi:atc la exportación 
mexicana de lkido cítrico al mercado japonés. 
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artículos esenciales cuya oferta es escasa sucede de 
manera frecuente. 

Los paises liberalizan el comercio a través de 
medidas unilaterales o por medio de negociaciones 
internacionales bilaterales o multilaterales. Ambas 
formas pueden combinarse por ejemplo, cuando un pais 
adopta medidas unilaterales en espera de que l?stas 
sean reconocidas por los paises con los que comercia 
al momento de entablar negociaciones. 

La negociación bilateral tiene la ventaja de que los 
paises involucrados pueden convenir con mayor 
facilidad y rapidez en un temario para las 
negociaciones y concluirlas en menos tiempo que 
cuando estas se celebran sobre una base multilateral. 
/\dem~s pormi te a los participantes centrar su 
atención en cuestiones que afectan principalmente a 
su comercio reciproco. 

Las negociaciones multilaterales, aunque más 
complicadas, tienden a promover mejores relaciones 
económicas internacionales, aumentan los beneficios 
económicos que se derivan da la liberalización al dar 
cabida a una mayor especialización y además impulsan 
a los grupos interesados en las exportaciones a 
apoyar la liberalización debido a que les permite 
tener mayor acceso a los mercados e¡.:tranjeros, lo que 
ayuda a neutralizar las presiones en contra de la 
reducción de la protecci6nl. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los paises en 
desarrollo y los pdíses desarrollados se han 
desplazado hacia formas diferentes de negociar y de 
manejar las políticas comerciales. En el caso de los 
paises desarrollados se observa una liberalización 
acordada multilateralmente, aún cuando en no pocas 
ocasiones ésta es adulterada por una protección 
determinada de forma unilateral cuando se ha 
considerado necesaria por razones que generalmente 
son políticas. En el caso de los pal ses en 
desarrollo, sus. pol1ticas comerciales se han 

BALDWIN, Robert, •Uheraliz.acíón Multilateral•, en La BontJa Uruguay. Manual para_!M 
Negociacione.'> Comerc1ale'ii Mullilatcralc,'>, Finger ~1.al., compiladore5, flanco Mundial, 
Washington D.C., 1989, p.41. 
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caracterizado por una protección determinada de 
manera unilateral, a veces mejorada por intentos de 
ll~var a cabo una liberalización también unilateral. 

Uno de los grandes objetivos del Acuerdo General', 
planteado en su preámbulo, es la reducción de 
ar anee les y demás barreras al comercio, " ••• mediante 
la celebración de acuerdos encaminados a obtener, a 
base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la 
reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de 
las demás barreras comerciales ... " 4 • con base en esta 
disposici6n, el GATT proporciona un marco dentro del 
cual los diferentras paises pueden entablar 
negociaciones, llamadas Negociaciones Comerciales 
Multilaterales (NCM), también rondas de negociaci6n,s 
y cuyo objetivo primordial es precisamente la 
reducción de aranceles y de todas las bnrreras al 
comercio on general. 

A. lo larqo de su historia, el GATT ha celebrado 7 
rondas de negociación y actualmente se estc'.i 
celebrando la octava ronda de negociaciones, iniciada 
en Punta del Este, Uruguay. Corno ya ha sido expuesto 
anteriormente, la primera negociación arancelaria se 
llevó a cabo en Ginebra, suiza y dio como resultado 
que se adoptara el Acuerdo General sobre aranceles 
Aduaneros y Comercio de manera provisional. 

A. lo largo de los últimos 42 años, nuevos paises han 
pasado a formar parte del Acuerdo Goneral y las 
condiciones en el comercio internacional han 
cambiado, dando paso a nuevos problemas y nuevos 
enfoques al comercio. Como consecuencia, las rondas 
de negociación han tenido que ampliarse en tiempo y 
contenido. En las cuatro primeras rondas, las 
negociaciones arancelarias se hicieron bilateralmentn 
y al terminar S\lS resultados se inclu1an o 
consolidaban en el Acuerdo Ganeral. 

A pare.ir. de la Ronda Dillon (1960-1961), el 
procedimiento tlej6 de ser bilateral para convertirse 
en multilateral, proponióndose reducciones que se 
generalizaban o lineas arancelarias de productos 
determinados. La ronda de negociación de mayor 

4 Acuerdo General sohre Aran~les AdU.1.flnos y Comercio, minlffl, p. l. . 
S Ronda: Ciclo Je negociaciones corncrciial~ multilaterales bajo la protección del OATT, 

que cu1mino en acuerdos cornercialc.11 simultánco.11 enlrc los países participantes, pan 
reducir barrcni.s comercial!.'.<; an.ncelarillS y no 11rmcclarias, HARTER fohn, El LfnKwje 
n,.1 r"nnlt'n-in. SP.rvicio C-'ultural e InfonWttivo Je los Estados Unidos. 
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duraci6n ha sido la Ronda Tokio ( 1973-1979) y puede 
afirmarse que a partir de su celebración se crea un 
nuevo marco jur1dico para el GATT. Asimismo, La Ronda 
Uruguay, actualmente en vigor, conlleva la 
negociación de nuevos temas nunca antes negociados en 
el comercio internacional tales como servicios, 
propiedad intelectual e inversión. 

No seria pues, exagerado subrayar la importancia que 
las NCM han tenido en la liberalización del sistema 
de comercio multilateral creado a partir de 1948. 
Pasaremos a revisar brevemente los aspectos más 
ca.racteristicos de cada una de las rondas previas a 
la Ronda Uruguay, objeto da nuestro estudio. 

2.1.1 Ginebra, Annecy, Torquay, Ginebra. 

La priroera ronda de negociaciones celebrada en 
Ginebra en 1947, redujo los derechos arancelarios 
sobre las importaciones de las m~s importantes 
naciones comerciales en alrededor de un 20\. El éxito 
de esta ronda est& · vinculado indudablemente al 
compromiso de todos los participant~s de comenzar un 
nuevo periodo de relaciones internacionales 
armónicas. 

Los paises establecieron equipos que negociaron 
reducclones de los derechos con sus contrapartes, 
sobre los bienes de los que cada cual era abastecedor 
principal del otro. Cada equipo estuvo al tanto del 
desarrollo de las negociaciones entre otros equipos, 
a fin de poder tomar en cuenta la posibilidad de 
lograr el equilibrio multilateral. 

Esta misma técnica de negociación se mantuvo en las 
siguientes ronda::;: Annecy 1949, Torquay 1950-51, 
Ginebra 1955-56 y Dillon 1960-61. Las reducciones 
logradas en las rondas l\nnecy y Dillon fueron muy 
modestas.. Cabe señalar que los derechos de 
importación de Estados Unidos, se redujeron solamente 
un 2.5% en cada una de estas cuatro rondas. 

2 • l. 2 La Ronda o i l lon. 

Aunque esta ronda fue celebrada en Ginebra, se le da 
este nombre por ser respuesta a una propuesta, del 
entonces Subsecretario de Estado norteamericano, 
oouglas Dillon de celebrar simult-.:in"""""'"'"'+-~ 
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debían llevar a cabo los miembros de la Comunidad 
Económica Europea en razón del establecimiento de la 
Tarifa Externa Común (TEC) 6. Fue la primera vez que 
la Comunidad negoció en nombre de sus paises 
miembros. 

En esta ocasión, el método producto por producto 
utilizado en las negociaciones anteriores resultó 
insuficiente. Este habla influido a que se 
desacelerara el ritmo de la liberalización del 
comercio. Los negociadores encontraron sumamente 
dificil tomar en cuenta las posibilidades de lograr 
el equilibrio multilateral en miles de partidas 
arancelarias con respecto a decenas de paises. 

En efecto, en esta ronda, participaron muchos más 
paises que en las cuatro anteriores, y a fln de 
contrarrestar los factores limitativos del ritmo del 
progreso, la Comunidad Europea, propuso una nueva 
técnica de negociación llamada negociación lineal y 
que tue finalmente aplicado en la siguiente ronda de 
negociaciones. 

La Ronda Dillon se llevó a cabo de 1960 a 1961 y 
aunque las reducciones arancelarias fue.ron modestas, 
resalta la participación de la Comunidad Europea como 
bloque en una negociación multilateral. 

2.1.J La Ronda Kenncdy. 

La Ley Norteamericana de. Exprmsi6n Comercial de 19627 
autoriza a la administración de ese pais a negociar 
reducciones arancelarias del 50% en un lapso de 5 
años, as1 como la supresión completa de los aranceles 
en que el 80% o más del comercjo mundial se realizara 
por la Comunidad Europea y Estudos Unidos. 

Sin embar.90, en virtud de que el Reino Unido no se 
hab1a adherido a la Comunidad, la regla del 60% fue 
desechada, pero se conservó el objetivo del 50% para 
las negociaciones entre paises desarrollados.. Es 
decir, se aplic6 el método de reducción lineal que 
hab1a sido prepuesto por la Comunidad Europea durante 
la Ronda Dillon. 

En 1957 el Tra1.iulo de Roma crea. la Comunidad Económica Europa. 
E.'>lA h~y reempllWI a la Ley de Acuerdos Conx:n:iah:s de 1934 enmendada. 
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La técnica consiste simplemente en adoptar una 
fórmula comün de reduce ión de aranceles para todos 
los productos protegidos, con excepción de un mfnimo 
irreduc~ble. En esta ronda consistió en reducir los 
derechos sobre todos los productos manufacturados en 
un sot. 

sin embargo, casi todos los paises presentaron largas 
listas de excepciones a la reducción lineal. Estas 
listas definieron el temario de las negociaciones 
subsiguientes, y, aunque inicialmente se debatieron 
en forma multilateral, todos los acuerdos de vi tal 
importancia se suscribieron sobre una base 
bilateralª. 

Otro aspecto que empezó a cobrar especial importancia 
en estos años fue que los paises comenzaron a 
utilizar con mayor frecuencia medidas no arancelarias 
para reducir sus importaciones. 

En la Ronda Kennedy se intentaron llevar a cabo 
negociaciones sobre ·obstáculos no arancelarios, 
liberalizar los intercambios agr1colas y tornar en 
consid~raci6n las necesidades de lo!l paises en 
desarrollo. Sin embargo, en estos tres sectores los 
resultados fueron muy reducidos en relación a los 
objetivos iniciales. Las negociaciones sobre 
aranceles se prolongaron tanto que quedó poco tiempo 
para tratar otros aspectos. Estos ocuparon un 1.ugar 
preponderante en el temario de la siguiente ronda de 
negociaciones. 

Cabe hacer menci6n que en lo referente a obstáculos 
no arancelarios, los paises desarrollados negociaron 
el Código Antidumping. Este es el primer Acuerdo de 
esta naturaleza adoptado en las negociaciones del 
GA'XT. 

Los productoG sujetos a dumping son aquellos que en 
el extranjero son vendidos a precios inferiores a los 
aplicados en el mercado doméstico. El articulo VI del 
Acuerdo General establece que pueden aplicarse 
derechos antidumping contra importaciones que 
lesionen a los proveedores domésticos. Este C6digo 
formalmente conocido como "Acuerdo sob:e la 

WJNTERS, Alan, 'Rt!ieiprocidru.l', en La Ronda Urugt111.y Manual {!ara la._r; Negociacionc..., 
Comcrcjafo.s Mu!tilatemks, Fioger et.al., compiladorc..:;, Banco MunJial, W~hinJ:lon 
o.e .. 1989, p.41. 
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Implementación del articulo VI del Acuerdo General", 
interpreta l.as disposiciones del articulo VI y 
establece reglas para que su aplicación sea uniforme. 

Este seria el primero de una serie de C6digos que 
fueron adoptados en las negociaciones subsiguientes 
del GATT, en lo que se refiere a obstá.culos no 
arancelarios. 

Los resultados de la Ronda Kennedy pueden medirse en 
términos de las· reducciones arancelarias alcanzadasª 
En promedio se registró una reducción de 35% para los 
productos industriales, escalonadoo en 5 años (1968-
1972), abarcando las tres cuartas partes del comercio 
mundial. En promedio, la tarifa comunitaria para los 
productos industriales se establece en 0%, la de 
Estados Unidos.en lJ.4% y la de Japón· en 11.7%. 

Es importante señalar ·que en 1964 se llev6 a cabo la 
Primera Conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD-I), que se constituye 
como órgano permanen"te de las Naciones Unidas, 
subsidiario de la Asamblea General, y que tiene como 
objetivo fundamental atraer la atención sobre las 
medidas económicas internacionales que podría adoptar 
la comunidad de naciones, sobre todo las 
desarrolladas para acelerar el desarrollo del tercer 
mundo. 

La UNCTAD jugó un papel muy importante en la 
negociación de la agenda para la Ronda Tokio, 
permitiendo una participación mucho más sustantiva de 
los paises en desarrollo en la misma. 

También en 1964 se constituye formalmente el Grupo de 
los 77, conformado por los paf.ses en desarrollo que 
estuvieron representados en la UNCTAD-I y cuyos 
delegados sentaron el precedente de reunirse para 
tratar de concertar sus posiciones ·-i;espccto a los 
principales puntos del programa, ilintes de las 
sesiones plenarias del la UNCTAD. 

Hoy, mAs de 120 paises en desarrollo son miembros del 
Grupo de los 71 y están representados en sus 
reuniones en Ginebra, Nueva York, Viena y Roma, donde 
tratan de adoptar po!licioMl'l comuM!I 11obi:_e 1!111 
cuestiones de comercio y desarrollo que se e~udian 
en la UUCTAO. 
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Asimismo, de especial importancia resulta la adición 
al texto del Acuerdo General, de una Parte IV 
titulada "Comercio y Desarrollo" en 1964, compuesta 
por tres articulas cuyo sentido fundamental es el de 
resaltar las caracter1sticas especiales de los paises 
en v1as de desarrollo y el compromiso de los paises 
desarrollados de no esperar reciprocidad en sus 
relaciones comerciales con los primeros. 
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2.2 La Ronda Tokio. 

2.2.1 Importancia de la Ronda Tokio. 

En 1970, el entonces presidente de los Estados 
Unidos, Richard Nixon, deGigna una comisión, 
denominada comisión Williams, para que investigara 
los intereses en m~teria de pol1tica comercial de ese 
pa1s. La recomendación b.1.sica hecha por esa Comisión 
en 1971, fuo la de que el Gobierno norteamericano 
iniciara una nueva ronda de negociaciones 
comerciales. Las recomendaciones de la Comisión 
también sientan las base::; para la Ley de Comercio de 
1974, que se promulgó ya iniciada la nueva ronda y 
que confer1a amplia autoridad al Presidente de 
Estados Unidos p~ra participar en acuerdos 
internacional es a fin de reducir las bdrreras a las 
i.mportaciones. 

Debido <:t las condicionl;!s que imperaban en el comercio 
internacional, la propuesta de iniciar una nueva 
ronda fue aceptada pór Europa, Japón y los demás 
paises industrializados. 

si bien las anteriores rondas de negociación habian 
logrado la reducción del nivel arancelario 
internacional, en la prSctica otras barreras se 
intcrponian al libre flujo de 1ne:rcanc1as ~ 

i. Proliferaban b~rreras no arancelarias, tales como 
medidas rcstrict:.ivas de etiquetado y embalaje o 
empaquetado y restricciones voluntarias a la 
exportación para frenar lus irnportaciones; 9 

ii. exist1an situaciones de carácter econ6mico 
financiero que atentaban contra el flujo normal o 
convencional del comercio, tales como procesos 
inf laGionarios conjuntamente con el estancamiento 
económico; 

Son acuerdos informales llk--diante los cuales los exportadores restrin&l!ll 
volwu.ariamenle cicrt.as exportaciones comun~nle mediante .:uolas de cxporUción, 
pan. no provocar pcrtUrhaciones oconómica.'> en el país imporui.Jor, o mediante la 
posihlc imposición Je l'C[,trii:cione5. obligatoria.'> a 111. imporU.ción. No exigen que el pa.ís 
importador proporcione compen..-.ación al país exportador. 
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iii. el d6ficit comercial persistente de Estados 
Unidos condujo al ejecutivo de dicho pa1s a 
imponer una sobre-tasa gcneralizadri del 10% a la 
importación; 

iv. el uso creciente de barreras no arancelarias 
menguaba los efectos de la paulatina y 
sistematica desgravación y en el escenario do las 
relaciones económicas internacionales eKistla una 
marcada tendencia al proteccionismo. 

Por lo anterior, resultaba imperativo que para el 
buen funcionamiento del comercio internacional, la 
nueva ronda incluyera otros aspectos del comercio 
diferentes a los netamente arancelarios. /\h1 radica 
la importancia de la Ronda 'l'okio, pues abrió un nuevo 
camino en las negociaciones comerciales 
mu1tilaterales. No se trataría simple~ente de reducir. 
o negociar barreras arancelarias a productos 
específicos, sino que se pretendía establecer un 
nuevo conjunto de reglas en diversas áreas del 
comercio internacional to. 

Otro aspecto importante de la Ronda Tokio fue el 
papel jugado por los paises en desarrollo. Nunca 
antes en las negociaciones comerciales multilaterales 
del GATT, hablan asumido los problemas de estos 
paises, un papel preponderante, reflejando su 
incremento significativo en los aspectos económicos y 
políticos del mundo y su pesa en las negociaciones 
comerciales multilaterales11. 

El mecanismo institucional del GATT dejaba mucho que 
desear en lo que hacia a la participación efectiva de 
los paises en desarrollo, y esta aspecto fue objeto 
da consideración en las diGcusiones de la Ronda 
Tokio, buscando una mayor fluidez y co-participaci6n 
de dichos paises en el marco institucional y en los 
foros de discusión del GATT, sobre todo en los 
informales, que quizá son las que consideran, en su 
inicio, aspectos más sustantivos, para después ir 

10 GARRIDO Abel, El fngrcso de México a1 Acu~nlo General -.ohr-e Arnncde.<1 Adu.-l)gQU 
Cnrnt!rcio GAIT. CA'mara Nacional de Co~rdo de la CiuduJ de México, Mi!dco 1986, 
p.16. 

11 GAIT, Activjtjey in 1978 and Rto;ulls nf rhe Tnkyo Bound Muflll1trer.d Trade Negotjarions, 
GAIT, Gcncva, 1979, p.12. 
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evolucionando 
soluciónll., 

hacia proyectos y fórmulas de 

Por vez primera, los paises desarrollados acuerdan 
que se prestará especial atención a los problet:nas de 
los paises en desarrollo y consideran que cualquier 
solución qeneral de los problemas del comercio 
internacional debe tener en cuenta los intereses de 
todas las corr.iente:s de éste, en particular los de 
los paises en desarrollo. 

Asimismo, mientras que se acordó que los paises 
desarrollados negociar 1.a.n con base en la 
reciprocidad, es decir, otorgando 
comercia les de acuerdo a las que 
aceptaron na esperar de los paises en 
contribuciones inconststentes con sus 
financieras, con1cr:-c.iales y de desarrollo. 

concesiones 
r~cibieran, 
desarrollo, 
necesidades 

Se raconocí6 la importancia de aplicar medidas 
diferenciadas a los paises según modalidades que les 
proporcionaran un trclt"o especial y más favorable en 
los sectores donde "fuera posible y apropiad1.Jn1l. 

Cabe mencionar que todas estas concesiones fueron 
fruto de larqas negociaciones de los pa1ses en 
desarrollo, quienes antes de que diera inicio la 
ronda, expresaron en el seno de la UNCTAD III, sus 
inquietudes en relación a las negociaciones 
venideras, y después de amplios debat~s y de una 
negociación frente a los paises desarrollados 
miembros del GATT, se logró la aprobación de la 
Resolución S2-III de dicha conferencia. 

La Resolución enumera una serie de principios que 
deb1an regir las negociaciones, entre los que 
destacan, el imperativo de que las negociaciones 
apartarian a los pa1ses en desarrollo beneficios 
adicionales que representaran un mejoramiento 
sustancial y siqnlf icativo de su posición en el 
comercio internacional y el compromiso de que éstos 
no sufrir tan colectiva o individualmente, 
consecuencias adversas o perjudiciales como resultado 
de esas negociaciones. 

12 GARRIDO, 2C?:..ri!·• p.16. 
13 ll!i!kill. p.23. 
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Quizá uno de los resultados más importantes de esta 
Resolución fue la presión ejercida para que todos los 
paises en desarrollo, fueran o no miembros del GATT, 
participaran y se beneficiaran de las negociaciones 
de la Ronda Tokio. Las negociaciones anteriores 
fueron reservadas exclusivamente para paises 
miembros, no admitiéndose ni siquiera observadores. 

Es importante seftalar que la ONU, por conducto de su 
Programa para el Desarrollo (PNUD), aportó fondos y 
apoyo log!stico a través de la CEPAL, para apoyar 
esfuerzos de los paises latinoamericanos, lo que 
originó la creación de un Grupo de Expertos que tenla 
como objetivo analizar, elaborar y editar documentos 
en materia de negociaciones y celebrar reuniones 
informativas .. 

Por su parte, elementos de la Secretaria del GATT, 
prestaron asistencia técnica para las 
interpretaciones de distintas decisiones y reglas del 
Acuerdo General, logrando la concentración de 
esfuerzos en áreas prioritarias. 

La UNCTAD estableci6 una Unidad de Seguimiento y 
Evaluaci6n que publ1.c6 informes periódicos y prestó 
asistencia técnica a lo largo de todo el proceso de 
negociación. 

También novedad en las ne~ociaciones comerciales 
multilaterales fue la instauración de un Comité de 
Negociaciones Comerciales que ten1a por objetivo dar 
operatividad a las negociaciones elaborando y 
poniendo en práctica planes de negociación y 
procedimientos especiales para las mismas, as! como 
supervisar la marcha de laG negociaciones. 

Con todos estos antecedentes, del 12 al 14 de 
septiembre de 1973, los ministros de 99 paises se 
reunieron. en Tokio, Japón. Al término de la Reunión 
se dio a conocer la "Declaración de Tokio" que dio 
formal inicio a la ronda de negociaciones. 

La Ronda Tokio culminó después de seis años de 
negociación (1973-1979). La duración de la m.".sma no 
solo se debi6 a la diversidad de temas abarcados y a 
la variedad de paises involucrados, también 
influyeron otros factores generados por los problemas 
mismos del escenario internacional. 
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Cabe mencionar entre ellos: las crisis económicas que 
sacudieron durante el proceso a los paises 
participantes; los periodos de recesión económica; la 
crisis petrolera; el Diálogo Norte-Sur de 1976; los 
problemas engendrados por los trámites internos 
legislativos para obtener los mandatos nec~sarios que 
permitieran negociar y ultimar acuerdos y, dentro de 
la Ronda misma, los tropiezos en ciertas áreaa de 
negociación ta1es como salvaguardias y agricultura. 

2.2.2. Resultados de la Ronda Tokio. 

2.2.2.1. El Marco Juridico del GATT. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los 
objetivos principales de los paises en desarrollo 
durante la Ronda Tokio, fue el buscar mejor'ea 
condiciones de acceso para sus productos en los 
mercados desarrollados, un marco legal para la 
conducta futura del comercio internacional que 
tomara en cuenta sus necesidades financieras, 
comerciales y de désarrollo y un trato especial y 
diferenciado, incluyendo un trato especial para 
los paises menos desarrollados. 

Uno de los resultados m~s importantes de la Ronda 
Tokio, es el establecimiento de una base legal 
permanente dentro del GATT para otorgar un trato 
comercial preferencial para y entre los paises en 
desarrollo. Los resultados alcanzados en esta 
área son un paso importnnte en lo que se refiere 
a las relaciones comerciales internacionales 1". 

Las negociaciones de la Ronda Tokio otorgaron la 
oportunidad de revisar y mejorar el 
funcionamiento, en la práctica, de algunas 
disposiciones fundamentales del Acuerdo General. 
Los cambios en el escenariá internacional hac1an 
imperativa una revisión del mismo. con base en 
ello, cuatro acuerdos incorporaron los cambios 
que se juzgaron necesarios durante las 
negociaciones de 1973-1979. 

14 GATI, OJ!&il., p.16 
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La base para negociarlos fue el párrafo 9 de la 
Declaraci6n de Tokio, mismo que expone la 
necesidad de mejoras en el marco internacional 
para la conducta del comercio mundial. Gran parte 
del crédito para que esta negociación pudiese 
llevarse a cabo corresponde al grupo de paises en 
desarrollo encabezado por Brasili.s. 

En noviembre de 1976 se instaló un Grupo 
encargado de conducir las negociaciones y en 
abril de 1979 se l.leg6 finalmente a un acuerdo. 

Este Acuerdo ha recibido el nombre de "Marco 
Jur1dico del GATTn y está. forma.do por las 
disposiciones que a continuaci6n se describen. 

l. Trato Diferenciado y Más Favorable, 
Reciprocidad y Mayor Participación de los 
Paises en Desarrollo. 

IS lhiJ!., p.JS. 

El texto adOptado en esta disposición 
reconoce la necesidad de otorgar un trato 
preferencial a los palse~ en desarrollo tanto 
en el campo arancelario como en el no 
arancelario. En el mismo se acepta que el 
otorgar cierto tipo de preferencias es una 
ayuda apropiada de parte de los paises 
desarrollados hacia las pa1.ses en desarrollo 
y que las mismas contribuirán a la expansión 
del comercio entre las naciones en v1as de 
desarrollo. También reconoce que los pa1ses 
menos desarrollados'6 necesitan una ayuda 
espi:cial. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que esta 
disposición no es la primera en la historia 
del GATT que reconoce que los paises en v1as 
de desarrollo no pueden competir al mismo 
nivel con los paises desarrollados en el 

16 Cluificación olorga.cü por rc.-.oluci6n de la ONU según el grado de desarrollo de los 
países. Actualmenle este grupo de p11Cscs se cncucnt" conformada por: Afganistút, 
Bllrlgladesb, lknin, Botswana, Burma, Burkina fa.so, Burundi, But4.n, C.bo Verde, 
Rcpllblica Central Africana, Chad, Guinea EcualoriaJ, EtiopCa, Gambia. Guinea, Guinea 
Biss.tu, Haití, Laos, l..c.M>tho, Malawi, hilas Maldi\'llA, MaU, Mauritania, Mozambique, 
Namibia, Nepal, Nigeria, Ruanda, Sv.nto Tomás y Príncipe, Sierra Leorui, Somalia, 
Yemen Democrálico, Sudin, Tanzania, Togo, Uganda, Vanuatd, Samoa Occidental, 
Y cmcn y Namibia. 
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comercio internacional y que necesitan de 
ciertas prerrogativas que hagan del comercio 
no s6lo uno más libre sino uno más justo. 

El primer reconocimiento a los paises en 
desarrollo lo encontramos directamente en el 
texto original del Acuerdo General, en su 
articulo XVIII titulado "Ayuda del Estado 
para favorecer el desarrollo económico" y que 
se refiere a los problemas de las partes 
contratantes cuya economia no puede ofrecer 
a la población más que un bajo nivel de vida 
y que se halla en las primeras fases de su 
desarrollo. 

Tres secciones del articulo tratan de la 
protección de las industrias incipientes, 
permitiendo a los pa 1ses en desarrollo 
establecer medidas que no sean compatibles 
con el Acuerdo General cuando sea necesario 
para proteger el desarrollo de su industria. 
La cuarta sección les permite· adoptar 
restricciones ·cuantitativas para proteger 
posibles desequilibrios en su balanza de 
pagos. 

El segundo reconocimiento de los problemas 
que enfrentan las paises en desarrollo en el 
comercio mundial fue la adición de la Parte 
IV del Acuerdo General en 1964, titulada 
"Comercio y Desarrollo" y que está compuesta 
por tres articules cuyo sentido fundamental 
es el compromiso de los paises desarrollados 
de no tratar de obtener reciprocidad de parte 
de los paises en desarrollo. 

Sin embargo no es claro el significado del 
compromiso de no esperar reciprocidad. 
Supongamos que se presentan dos conjuntos 
posibles de planes de modificaciones 
arancelarias, uno que entraria en vigor si 
dicho pais no hiciera nada y otro que lo 
har1a si introdujera determinadas reducciones 
en su nivel de protección. ¿Se infringirla 
as1 la no reciprocidad?. En caso afinnativo 
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¿qué recurso jur1dico tendr1a el pais en 
desarrollo?t1. 

El tercer elemento surgido para otorgar un 
trato especial a los paises en desarrollo es 
una decisión adoptada por la UNCTAD-II en 
Nueva Delhi, 1968, en virtud de la cual los 
paises desarrollados acuerdan imponer 
aranceles más bajos a las mercancias 
provenientes de paises en desarrollo, 
mediante la adopci6n del Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP). 

Para poder poner en p~áctica el SGP fue 
necesario liberar a 1os paises desarrollados 
de la obligación, en virtud del princj.pio de 
la nación más favorecida, de extender·a todas 
las demás partes contratantes, una reducción 
arancelaria concedida a una de ellas. En 1971 
se aprobó una exención a ese principio del 
GATT, que tendria vigencia únicamente por un 
periodo de 10 años. Ese mismo año la mayoria 
de los paises· desarrollados lo pusieron en 
prtictica. 

El Marco J'uridico surgido de la Ronda Tokio 
sirvió de base legal para prorrogar el SGP 
rn~s allA de los 10 a~os originales. 

La disposición referente al trato 
diferenciado y más favorable para los paises 
en desarrollo, cubre los siguientes rubros: 

a. Tasas arancelarias preferenciales 
otorgadas por los paises desarrollados a 
los paises en desarrollo bajo el Sistema 
Generalizado de Preferencias; 

b. triltO diferencial y rnAs favorable para 
los paises en desarrollo bajo acuerdos 
referentes a medidas no arancelarias 
negociadas multilateralmente en el GATT; 

17 HlNDLEY, Brian, •Et trato diferenciado y más fa"orablc y 111. graduación''. en La Ronda 
Uruguay Manu!l nata la.~ Nc1mciacion~ Comcrcinles Multilatcnks, Finger el.al., 
compiladores, Banco Mundial, WLShinglon o.e., 1989, p.64. 
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c. acuerdos regionales o globales entre 
paises en desarroll.o para la reducci6n o 
eliminación mutua de aranceles y de 
medidas no arancelarias y, 

d. trato especial para los pa1ses menos 
desarrolladosi• .. 

A estas cuatro instancias se les conoce 
comuruo.ente como "Cláusula Habilitadora", ya 
que sus disposiciones habilitan a los paises 
desarrollados a otorgar preferencias a los 
paises en desarrollo. 

La primera in!itancia otorga una base juridica 
dentro del GATT al SGP adoptado por la 
UNCT~D. La segunda instancia reconoce un 
trato especial para los paises en desarrollo 
en el contexto de los códigos sobre barreras 
no arancelarias al comercio negociados en el 
marco del GATT. La tercera instancia exime a 
este grupo de paises de los requisitos 
estipulados en el articulo XXIV que se 
refiere a las unionen aduaneras y a las zonas 
de libre comercio. La cuarta, reconoce que 
los pa i.ses menos desarrollados tienen derecho 
a un trato aún más especial en el comercio 
internacionall9. 

Cabe resaltar de manera especial, que la 
Cláusula Habilitadora establece que el 
progresivo desarrollo de las economi.as de los 
paises beneficiarios de las preferencias y 
las mejoras en su situación comercial 
aumentarán su capacidad para hacer 
contribuciones bajo las disposiciones del 
GATT, participando más activamente en el 
marco de los derechos y obligaciones del 
Acuerde General. 

18 OA1T, Qn&ll., p.20. 
\9 En l• rrktica, cM.a país industri11.fü..11.do maneja. 1>U esqu~ma de preícn:ncia.s según 

convenga a. sua intcrc..<;e." comerciales. l!n el caso del SGP japoné.~, éste otorga 
medidas especiales pani los paf~ menos d.:sa.rrollados, en virtUd de las cuales no 
existe arancel o cuota pan los proJuctos pro..,cnienles de esos palt.CS. Por ejemplo, L'"D 

el C&SO de la papllya y el ai;uaca.tc, productos incluidos CD el SGr, un país Cll 
desarrollo como Mb;ico paga un arancel de 12~. micntru que un país menos 
desarrollado, como Mozambique, no paga arancel alguno, ni enfrenta cuota en ca..c¡o de 
t:1ue cxisliera. 
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A este concepto se le conoce como 
11 9raduaci6n11 y recientemente ha sido objeto 
de controversia, cuando paises como Taiwán y 
Singapur fueron eliminados del SGP de Estados 
Unidos al haber alcanzado un ingreso pcr 
cápita anual de más de 8 500 dOlares. 

Sin embargo, este concepto será analizado con 
mayor detenimiento posteriormente, pues 
pasaron algunos a~os desde la Renda Tokio 
para que las discusiones al respecto 
comenzaran a wanifestarse. 

Medidas comerciales adoptadas por razones de 
balanza de pagos. 

r .. as decisiones adoptadas a este respecto, 
establecen principios y codifican prácticas y 
procedimientos estipulados en el articulo 
XVIII del Acuerdo General. 

El texto de l~ oeclarnci.6n expresa la 
convicción de que las medidas comerciales 
restrictivas resultan en general inef icicntea 
para mantener o restablecer un equilibrio en 
la balanza de pagos. 

La Declaraci6n subraya que en la pr&ctica han 
sido utilizadas medidas restrictivas m~s que 
cuantitativas al comercio y que el impacto de 
estas medidas, cuando son adoptadas por 
paises desarrollados, es serio en las 
economias en desarrollo. 

Los pa1ses de~arrollados reconocen que 
deberán evitar, en principio, ñdoptar medidas 
comerciales por motivos de balanza de pagos y 
que, cuando lo hdgan, tendrán que tomar en 
cuenta los intereses de los paises en 
desarrollo al determinar qué productos ser§.n 
afectados por estas medidas. 

J. Salvaguardias por motivos de desarrollo. 

Esta disposici6n se refiere también al 
articulo XVIIl. del Acuerdo General. Si bien 
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éste otorga a los paises en desarrollo la 
facilidad de modificar o retirar concesiones 
arancelarias y de apartarse de las 
obligaciones del GATT s6lo cuando resulte 
necesario para el desarrollo de alquna 
industria en especial, ahora pueden hacerlo 
tam.bi6n para alcanzar otros objetivos de 
desarrollo. 

AsimisJaO, bajo ciertas circunstancüss y con 
el objeto de evitar demoras innecesarias por 
tr4mites·, tienen el derecho de introducir 
estas medidas sin antes haber llevado el 
proceso de consulta y negociaci6n dispuesto 
por el articulo XVIII. 

Estas disposiciones tienen-- como objetivo que· 
resulte más fácil para los paises en 
desarrollo adaptar sus pol1ticas de 
importaci6n a las cambiantes necesidades de 
su desarrollo económico. 

4. Acuerdos sobre notificación, consultas, 
solución de controversias y vigilancia en el 
GATT. 

Esta Oeclaraci6n contiene mejoras en los 
mecanismos existentes sobre la notificación 
de medidas comerciales, consulta, solución de 
diferencias y vigilancia de los 
acontecimientos en el sistema de . comercio 
internacional. 

Tiene como objetivo codificar las prácticas · ! 
pasadas a este respecto para dar mayor 
claridad y transparencia posibles al 
funcionamiento de las disposiciones que sobre 
la solución de diferencias marca el Acuerdo 
General. 

Los procedimientos que se refieren a la 
notificación de medidas comerciales y 
consulta fueron refinados y se establecieron 
reglas claras para la conciliación y 
resolución de disputas comerciales. 

A este respecto se dispuso que los paneleslO 
deben estar integrados por miembros con los 
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antecedentes y la experiencia suficientes que 
les permitan tratar los casos que involucren 
a paises en desarrollo. Asimismo, si el caso· 
es notificado por un pa1s en desarrollo, la 
adopción de la recomendación hecha por el 
panel deberA hacerse sin demora. 

Los procedimientos especiales disponibles 
para la solución de disputas entre paises an 
desarrollo y paises desarrollados se 
reafirmaron. En estos casos los paises en 
desarrollo pueden solicitar los buenos 
oficios del Director General del GATT. 

En lo que se re:f.iere a la vigilancia de los 
acontecimientos que afectan al comercio 
internacional, las partes contratantes 
otorgarán especial atención a aquellos 
acontecimientos que afecten a los paises en 
desarrollo, quienes podrán solicitar 
asistencia técnica de la Secretarla del GATT 
en todos los aspectos del proceso de solución 
de diferencias: 

2.2.2.2. Otros resultados. 

a. Aranceles. 

En este campo la Comunidad Europea propuso 
una fórmula no lineal que comprendía 
reducciones medias pequeñas, pero que hacían 
disminuir mucho más las tasas altas que las 
bajas. Estados Unidos abogó por una reducci6n 
proporcional considerable, y Japón por un 
reglamento lineal como el que se hab1a 
utilizado durante la Ronda Kennedy. 

Después de dos años de neqociaci6n se acordó 
aplicar la fórmula suiza21 a las tasas 
arancelarias que habian sido consolidadas al 
término de la Ronda Kennedy. 

21 Una rosici6n int~rmedia emrc flL'i propuestas de E1itados Unidos y !& Comunidad 
Europea: un aaruccl mis clev~Jo se n:Jucini en una proporción mayor y uno mil.e¡ bajo, 
cD una proporción ITll.."nor. 
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En cuanto a las reducciones en si, en término 
de medias ponderadas, las materias primas se 
redujeron en 52t, las semimanufacturadas en 
JOt y las manufacturas tenainadas en 33t. En 
relaci6n a los productos agropecuarios, 
vieron reducidos sus aranceles en un 40,n. 

b) Hedidas no arancelarias. 

La innovaci6n da la Ronda Tokio fue el 
conjunto· de acuerdos alcanzados en relaci6n a 
las barreras no arancelarias. 

Si. bien se registraron algunas reducciones 
rec!procas de barreras-· no-· arance-larias, fue
siqnif icati vo el progreso alcanzado en la 
formulación de c6digos que regularían la 
práctica de las mismas. 

Los acuerdos abarcaron los siquientes campos: 
valoración adúanera, compras del sector 
ptlblico, licencias a la importaci6n, 
subsidios y derechos compensatorios y 
barreras técnicas al comercio. 

i. Código de Valoración Aduanera (Acuerdo 
relativo a la aplicación del articulo VII 
del Acuerdo General). 

Las disposiciones sobre valoración en 
aduana previstas en el texto del Acuerdo 
General en su articulo VI.I, no preveian 
todos los elementos de un sistema 
completo de valoración. Adem&s, al 
momento de la entrada en vigor del 
Acuerdo General la mayoria de los paises 
miembros tenían ya regulada esta 
instancia en sus legislaciones internas y 
no estaban obligados a modificarlas para 
adecuarlas a las reglas del GATr. 

Se ha reconocido que la valoración en 
aduana puede ser un importante elemento 
del comercio. El valor que se utiliza 
como base para calcular los aranceles 
puede tener efectos más graves sobre el 
comercio que el arancel mismo, sin 

22 GARRIDO, !lJ!&i!., p.28. 



23 Jl!i!!run, p.34. 
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mencionar la incertidumbre que causa el 
desconocer la base de recaudación para 
llevar a cabo operaciones comercialesn. 

Por lo anterior, el objetivo del Código 
de Valoración en Aduana fue la 
elaboración de normas para la aplicación 
de esas disposiciones, con el fin de 
lograr una mayor uniformidad y 
certidumbre al respecto y establecer un 
sistema equitativo, uniforma y neutro de 
valoraci6n aduanera que impidiese el uso 
de valores establecidos en forma 
arbitraria. 

ii. Código sobre Compras Gubernamentales 
(Acuerdo sobre Compras del Sector 
PCiblico). 

Los gobiernos pueden adquirir articulas 
para las necesidades de los poderes 
públicos cñ cualquier circunstancia, con 
la. salvedad de que no sean destinados a 
la reventa comercial ni a la producción 
de mercancias destinadas a la. venta 
comercial. 

Sin embarqo 1 los obstáculos al comercio 
generados por la di~crirninaci6n en favor 
de los proveedores domésticos o entre 
proveedores cxtranj eros, tienden a 
restringir el comercio internacional en 
productos destinados para ser comprados 
por el sector público. 

Este Código tiene como objetivo, 
garantizar una mayor competencia 
internacional, asegurando que los 
gobiernos signatarios del mismo apliquen 
criterios comerciales en las compras que 
lleven a cabo para uso propio. 

Para ello, los gobiernos se comprometen a 
otorqar igualdad de trato y no 
discriminación en sus compras, para los 
productos y proveedores de otros paises 



51 

participantes en el Código, con respecto 
a productos y proveedores nacionales. 

iii. C6digo sobre Licencias a la 
Importación (Acuerdo sobre 
procedimientos para el trámite de 
licencias). 

Los gobiernos expiden licencias de 
importación con el objeto de tener un 
registro de la naturaleza y cantidad de 
las mercancías que ingresan a su pala y 
para poder administrar las distintas 
restricciones, como las cuotas. 

En algunos paises, los trámites para 
obtener l<.ts licencias de importación son 
largos, complicados y caros. 

Si bien se reconoce la utilidad de 
expedir lióencias de importación para los 
fines antes mencionados, el Código 
pretende asegurar que no tengan efectos 
rastri.ctivos a la importación. 

El texto del C6digo dispone que los 
procedimientos sean neutrales y sa 
ad~inlst~en en forma equitativa. 
Establece tarnbi~n el compromiso de 
publicar y dar a conocer a la Secretaria 
del GATT la información relativa a dichos 
procedimientos. 

iv. Subsidios y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo sobre la Interpretación y 
Aplicación de los articulas VI, XVI y 
XXIII del GATT). 

El asunto de los 
gubernamentales y los 
compensatorios aplicados 
subsanarlos, fue uno de los 
dif1ciles d.e la Ronda Tokio. 

subsidios 
derechos 

para 
puntos mAs 

Los subsidios ~ la producci6n y a la 
exportación hab1an generado una creciente 
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distorsión al comercio internacional y el 
uso da medidas compensatorias habla 
crecido de manera proporcional. 

El código establece reglas que tienen 
como objetivo cuidar que el empleo de 
subsidios no lesione los intereses do 
ninguno de los signatarios del Acuerdo y 
que las medidas compensatorias no 
dificulten injustificadamente el comercio 
internacional, estableciéndose un marco 
internacional de derechos y obligaciones 
y un mecanismo de vigilancia y solución 
de controversias. 

v. Código de Normas (Acuerdo sobre 
Obstáculo$ Técnicos al Comercio). 

Las barreras técnicas al comercio tienden 
a crecer en la medida en que los 
gobiernos adoptan disposiciones 
destinadas~ a proteger la salud y 
seguridad de su población, a proteger el 
medio ambiente y a proteger a sus 
consumidores~ 

Las disparidades entre las regulaciones 
locales, estatales,. nacionales o 
regionales pueden inhibir el comorcio 
internacional. 

El Acuerdo tiende a asegurar que los 
reglamentos técnicos y normas, incluidos 
los requisitos de envase, embalaje, 
marcado y etiquetado as1 como los métodos 
de certificación, no creen obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. 

Se acordó también una revisión al Código 
Antidumping, que fue negociado. en la Ronda 
Kennedy. La nueva versión ajusta algunas de 
l~s disposiciones del Código con las 
disposiciones más relevantes del Código sobre 
Subsidios y Medidas ~ompensatorias. 
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En agricultura se negociaron Acuerdos 
referentes a la carne de bovino y a los 
productos l~cteos. 

Asimismo, los paises industrializados 
otorgaron concesiones importantes en lo que 
se refiere a productos tropicales 
provenientes de paises en desarrollo. 

Otro acuerdo alcanzado se refiere al comercio 
de aeronaves civiles entre un grupo de paises 
desarrollados. 

r ... a Ronda Tokio sin lugar a dudas, marca un 
hito en lo que serla el desarrollo del 
comercio internacional en los anos 
posteriores a la misma. 

Los acuerdos alcanzados 
obstAculos no arancelarios, 
el comercio iñternacional 
una disciplina que intenta 
las distorsiones al mismo. 

en materia de 
han permitido que 
se practique con 
reducir al mínimo 

El Marco Juridico adoptado para regular las 
relaciones comerciales entre los pa1se:.-:i 
desarrollados y los paises en desarrollo, es 
un parteaguas en lo que en toda la historia 
económica habia caracterizado las relaciones 
comerciales internacionales. 

Indudablemente la Ronda Uruguay, objeto de 
nuestro estudio, no hubiera podido abarcar 
todas las instancias que la componen sin el 
antecedente establecido por su predecesora, 
la Ronda Tokio. 

Las condiciones del entorno internacional 
hicieron imperativo que a pesar de que los 
resultados de la Ronda Tokio parec1an más que 
suficientes para regular a largo plazo las 
relaciones comerciales internacionales, se 
considerara la necesidarl de impulsar una 
nueva ronda de negociaciones comerciales 
internacionales, que vio su .inicio con una 
Declaración emitida en Punta del Este, 
Uruguay, en 1986. 



:t:Il:. LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
MULTILATERALES. 

3.1 Antecedentes. 

Los acuerdos alcanzados durante la Ronda Tokio, 
comenzaron a ser aplicados el 10 de enero de 1980. En el 
transcurso de ese af\o se establecieron varios Consejos 
Permanentes encargados de vigilar y supervisar el 
funcionamiento de cada uno de los acuerdos. 

Por su parte, la Secretaria del GATT dio inicio a la 
actualización del catálogo de medidas no arancelarias 
notificadas por los distintos Gobiernos y se consolidó, 
como órgano permanante del GATT el Grupo Consultivo de 
los 18, cuyas funciones ya hemos descrito al inicio de 
esta investigación. 

Sin embargo, el nacimierito de la década de los ochenta, 
se vio acampanado por una profunda crisis de la econom1a 
mundial, caracterizada por bajas tasas de crecimiento, 
desempleo, inflaci6n, altas tasas de interés, volatilidad 
de los tipos de cambio y, en consecuencia, crecientes 
medidas proteccionistas que afectaban gravemente el 
comercio internacional. 

Las reacciones individualistas de los distintos Gobiernos 
para hacer frente a la crisis condujeron a que los 
resultados de la Ronda Tokio se vieran empañados por 
restricciones a las importaciones, subsidios a las 
exportaciones, y otras medidas que coadyuvaron al 
debilitamiento del sistema de comercio multilateral 
regulado por el GATT. 

En este contexto, se convocó a una reuni6n extraordinaria 
de las Partes Contratantes del GATT en noviembre de 1982 
con el ol::jeto de buscar solución a los problemas que 
amenazaban la estabilidad del comercio internacional. 
Estas fue la primera vez que las Partes Contratantes se 
reunieron a nivel ministerial después de la Ronda Tokio y 
ciertamente fue el antecedente más importante para el 
lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones 
cumerciales multilaterales. 
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A los compromisos adoptados durante esa reunión cumbre ~e 
les conoce como "Declaración Ministerial de 1982 11 , misma 
que persegu1a los siguientes objetivos como prioritarios 
para la década de los ochenta: 

a. desplegar esfuerzos para que las pol1ticas y medidas 
comerciales sean compatibles con los principios y las 
normas del GATT y rcaistir las presiones 
proteccionistas; 

b. asegurar un trato especial para los paises menos 
adelantados en el contexto del trato diferencial y 
más favorable para los paises en desarrollo, a fin de 
paliar sus graves dificultades económicas; 

c. incorporar a la agricultura ma.s plenamente en el 
sistema de comercio multilateral mejorando la 
eficacia de las normas, disposiciones y disciplinas 
del GATT, mejorar las condiciones de acceso a los 
mercados, y someter a mayor disciplina la competencia 
de las exportaciones! 

d. poner en práctica prontamente el entendimiento sobre 
salvaguardias y, 

e. examinar la manera de liberalizar el comercio de 
textiles y vestido1 • 

Las áreas de comercio que recibieron mayor interés en 
esta ocasi6n fueron: salvaguardias, comercio 
agropecuario, productos tropicales, restricciones 
cuantitativas y otras medidas no arancelarias, aranceles 
y textiles y vestido. Además se incluyeron dos áreas 
nuevas para el GATT: el comercio de mercancias 
falsificadas y el comercio de servicios. 

El Representate comercial Especial de Estados Unidos 
(USTR), en declaraciones personales durante la 
celebración de la reunión, manifestó que el objetivo 
básico de cualquier futura negociación era ampliar las 
oportunidades de comerciar a partir de ventajas 
comparativas, lo cual reportaria ganancias econ6micas 
para todas las partes. Por tal motivo, a su juicio, las 

CASTAÑARES, Jorge, l.u Ncgociacjoncs Comerciales MuJtil111crale!I de )a Ronda Urui!!ll, 
-; .......... "" 
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barreras al comercio de servicios no deber1an ser 
superiores a las del comercio de bienes~. 

Las Partes Contratantes se 
marcha el nuevo programa 
equilibrar una vez más 
internacional. 

comprometieron a 
de trabajo con 
el sistema de 

poner en 
miras a 
comercio 

Por su parte, en 1963, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebró su VI Reunión 
(tmCTAD VI). En los debates sobre comercio, los tema~ de 
proteccionismo, ajuste estructural y sistema comercial 
internacional fueron los más estudiados'. 

La Conferencia subrayó el daño que caucan el 
proteccionismo, en particular. a. los pal ses menos 
desarrollados y urgió .J lo~ palsc!> industrializados a que 
implementaran ajustes en sus esquemas de preferencias, 
prestando atención a los productos de interés de los 
paises en desarrollo que no estaban adecuadamente 
contemplados. 

sin embargo, el progreso en la implementación de el 
programa de trabajo de 1982, fue extremadamente lento. 
Los paises desarrollados concluyeron que éste requer1a de 
negociaciones, y se empez6 a manejar la posibilidad de 
que el programa sirviera de base para el lanzamiento de 
una nueva ronda de nogociacionc~ comerciales 
multilaterales. 

Los países en desarrollo, por su parte, consideraban que 
no era necesaria una nueva negociación multilateral si no 
se lograban avances en el programa de trabajo de 1982 y 
que además, éste contonta ~reas de discusión que no eran 
de la competencia del GATT. 

Sin embargo, en octubre de 1985, las Partos Contratantes, 
en una r.euni6n especial, acordaron e:icaminar las 
modalidades de una nueva ronda de negociaciones a la luz 
del programa de trabajo establecido en la Declaración 
Ministerial de 1982. 

CALDERON LUNA, Manuc:I, Cnmcr:io de Servicios· C(!nlribucjnnc.o; al debate intcmacjona1, 
ClDE, Mé.tico D.F., 1989, p.92. 
TAMAMES, Ramón, fatroc!urn fc:on~mka Tnl~macjonal, Alianz.a Univer.;id.ad, Madrid 1984, 
p.164. 



El bolet1n informativo del GATT, de fecha 
noviembre de 1985, planteaba lo siguiente: 
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octubre-

"Las medidas comerciales proteccionistas son solamente 
uno de los elementos del mosaico de problemas de política 
general que grávitan sobre la econom1a mundial. Una 
mejora de las pol1ticas comerciales no basta por s1 sola 
para fortalecer y difundir el crecimiento económico y la 
creación de puestos de trabajo, porque no puede resolver 
los problemas a que da lugar la ineptitud de las 
pol1ticas aplicadas en otras esferas. Análogamente, las 
reformas de po11ticas que se emprendan fuera de la 
política comcrciill no pueden ser plenamente eficaces si 
se aplican en una medio enrarecido por los altos niveles 
de protección e incertidumbre acerca de la dirección que 
van a seguir en el futuro las politicas comerciales""· 

Lo anterior permite entrever que desde el inicio se sabia 
que la Ronda Uruguay seria las más ambiciosa y complicada 
de todas las rondas auspiciadas por el GATT, ya que la 
creciente interdependencia de las econom1as comenzaba a 
manifestarse con fuerza y la imposibilidad de aislar una 
esfera económica de la otra obligaba a tomar en 
consideración la inclusión de temas nunca antes 
negociados en el marco del GAT'r. 

En otro apartado, el boletln insiste: 

"Es evidente ya que para el funcionamiento normal del 
sistema de comercio, son esenciales más pol1ticas 
fiscales y monetarias bien concebidas, de la misma manera 
que unas normas comerciales eficaces y la apertura de los 
mercados son esenciales para la eficiencia de la gestión 
macroeconómica. El más inminente de los peligros que 
amenazan al si5tema comercial es que se convierta en 
chivo expiatorio de problemas cuyos origenes son ajenos a 
la esfera comercial"s. 

Los pa1ses . en desarrollo actuaban con cautela frente a 
las posibilidades que podr1a brindar una nueva ronda de 
negociaciones. 

4 GATI. lli:!J.s'.!fnjnfurmativo FoclL'» oct·auv, 1985, No.36, p.3. 
s lhl!km. p.5. 
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En el caso de América Latina, por ejemplo, la propuesta 
de celebrar negociaciones comercia les mul ti latera les 
coincid1a con uno de los periodos más criticas de su 
historia económica. El grave problema de la deuda 
externa, las restricciones que se presentaban para tener 
acceso a crédito externo y las dificultades para expandir 
y diversificar sus exportaciones, limitaban seriamente la 
capacidad de la región para insertarse de manera eficaz a 
un nuevo proceso de negocia.cienes. "Los pa 1ses 
latinoamericanos necesitan mantener una libertad plena 
para ajustar sus politicas comerciales a las exigencias 
de sus pol1ticas monetarias y fiscales y esto puede poner 
en duda la con•Jcnic.ncia para estos pa15es de adquirir 
compromisos comerciales en el plano multilutcral116 • 

Un aspecto, objeto de polémica y preocupación para los 
paises en desarrollo, fue la posición de algunos paises 
desarrollados de incorporar en el marco del G/\TT 
compromisos relacionados con el comercio de servicios, 
propiedad intelectual, tecnoloq1a e inversiones. Si se 
lograse llegar a un conjunto de disciplinas que 
controlaran el comercio en estas materias, promoviendo 
una liberalización de los mercados correspondientes, no 
quedaba claro cuáles s·erian los beneficios para los 
paises en desarrollo. 

En noviembre de 1985, se llegó a la resolución de 
establecer el Comité Preparatorio encargado de determinar 
los objetivos, temas, modalidades y participación de una 
nueva ronda de negociaciones. El Comité Preparatorio se 
abrir1a a cualquier Parte Contratante o pais que se 
hubiera adherido de munera provisional al. GATT y se 
elaborarla para mediados de julio de 1986 el proyecto de 
Declaración que se adoptarla en la Reunión Ministerial de 
septiembre de 1986, la cual se acordó se celebrar1a en 
Punta del Este, Uruguay. 

El Comité Preparatorio se reunió desde principios de 1996 
para llevar a cabo su tarea, basando su trabajo en los 
documentos preparados por el Secretariado Técnico y con 
las aportaciones de las Delegaciones. sin embargo, el 
Comité no pudo llegar a redactar un proyecto de 
Declaraci6n Ministerial que fuera aceptado por las Partes 
Contratantes debido a las profundas diferencias 
existentes en materia de los nuevos temas de negociación 
y a la inclusión de los servicios . 

.. Amc!rica lstina y las Nucv.s Negociaciones Comerciales Multitulerales del GATI•. lil...ru!. 20 
de octubre de 1986, Testimonios y Documentos. p.23. 
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Desde 1982, la cuestión de la liberalización del comercio 
de servicios ha sido motivo de profundas divisiones 
entre los signatarios del GATT, pues desde la perspectiva 
estadounidense, dicho Acuerdo no ha mantenido el ritmo de 
los cambios estructurales ocurridos en las economfas 
avanzadas. 

Desde esta perspectiva, los paises en desarrollo obtienen 
todas las ventajas de los acuerdos comerciales para las 
mercancías, sin eliminar las barreras al comercio de 
servicios, en donde los paises desarrollados poseen una 
ventaja comparativa. En cambio el tercer mundo piensa que 
las intenciones declaradas de Estados Unidos y 
encubiertas de la CEE y Japón, tlenen que ver con el 
deseo de establecer un conjunto más liberal de reglas en 
torno a la inversión extranjera directa7 • 

Desde mediados de los años setenta, el Poder Ejecutivo, 
el Congreso y los grupos privados estadounidenses 
trabajan la manera de establecer mecanismos de consulta y 
negociación para liberalizar el sector servicios. Este 
pa1s considera ·que un proceso de desregulación en banca, 
transportes y telecomuniCaciones hacen de su mercado uno 
más abierto que el de sus competidores, y que esto le 
otorga fundamentos para demandar la apertura de. mercados 
extranjeros a los servicios y bienes estadounidenses de 
alta tecnologia. 

Resulta claro que la revolución tecnológica de las 
cconom1ns industrializadas se ha v.isto acelerada en los 
Ci.ltimos años. Gran parte de las nuevas tecnolog!as 
aplicadas se generan o distribuyen por el sector 
servicios•. 

A pesar de que algunas economlas en desarrollo han 
logrado alcanzar ciertos niveles de competitividad en 
algunas áreas del sector servicios tales como transporte, 
turismo y aviación civil, es claro que aún se enfrentan a 
serias desventajas frente a los pa~ses desarrollados. 

Pocas semanas antes de la Reunión Ministerial de Punta 
del Este, Estados Unidos, Canadá, Japón y le CEE 
intf!ntaban llevar una posición común a las negociaciones 
de la agenda para el lanzamiento de la nueva ronda. 

CALDERON LUNA, Manuel, •Los Servicios en Ju Ncgociacion~ Comerciales 
lnlcrn..cionales-, en MaN Econ6mjco lnlemacion•l, CIDE, M~1.ico D.F., 1989, p.30. 
SECOfllUNCT AD/PNUO, Elementos para la reAljución de la se••und• dapa del esludjo 
nacjon.111 de la cconomí1 de M:rvicios, junio 1989, proyoc10. 
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As1, en Punta del Este, se presentaron a discusión tres 
proyectos: uno elaborado por Colombia }" suiza que 
intentaba presentar los intereses tanto de los paises en 
desarrollo como de los paises desarrollados; otro por un 
grupo de paises en desarrollo presentado por Brasil y la 
rndia que era el más radical y uno más presentado por 
Argentina, que buscaba integrar ambas propuestas. 

Finalmente los paises en desarrollo cedieron ante las 
amenazas estadounidenses a 4 d1as de celebrarse la 
reuni6n en Uruguay, da retirarse de la misma dada la 
intransigencia de dichos paises para no discutir 
cuestiones de las que depend1a el futuro del comercio 
mundial;J. 

El Gobierno d1~ lo:s Estados Unidos no estaba dispuesto a 
permitir que la reunión de Punta del Este se celebrara 
sin incluir la discusión de los subsidios gubernamentales 
a la agricultura, servicios, inversión extranjera, 
comercio de mercanc1as falsificadas y el fortalecimiento 
del Sistema del GATT en lo relativo a la solución de 
diferencias. 

CALOERON LUNA, "Lo11 Servicios en las Negociadoncs Comc?rcialcs lntenw:ionah:a•, en 
M1n1 Económico fntemacjonal, CIDE, M~x.ico D.F., 1989 p.30. 
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3.2 La Declaración Minist•rial de Punta dal Eate, 1986. 

Finalmente, a partir del 15 de septiembre de 1986, las 
Partes Contratantes del GATT se reunieron en Punta del 
Este, Uruguay y lograron llegar a un acuerdo para una 
oeclaraci6n común, aceptando que las negociaciones sobre 
el comercio de servicios se realizaran fuera del contexto 
del Acuerdo General. 

Lo anterior debido a la insistencia de los paises en 
desarrollo de que este tema era de importancia secundario 
para ellos y no deberla ser objeto de intercambio de 
concesiones. 

Vale la pena hacer notar. que, a diferencia de rondas 
anteriores, inclusive de la Ronda Tokio, los paises en 
desarrollo desempenaron un papel esencial en la 
preparación de la nueva Ronda. Un hecho significativo es 
que nunca antes un pa1s en desarrollo habia sido sede de 
una reunión ministerial que culminara en el lanzamiento 
de una nueva ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales. 

La mayor amplitud del programa y el número más grande de 
participantes activos alteran lan caract~risticas de 
negociación de esta ronda, que comlenza sin nfnguna 
cuestión u objetivo de primordial importancia y sin las 
fórmulas generales de reducción de aranceles de las dos 
rondas anteriores. 

La posici6n de los miembros del GATT va desde la linea 
dura de los países en desarrollo que desean la apiicación 
inmediata de los compromisos en materia de atatu quo y 
desmantelamiento, hasta la actitud de los Estados Unidos 
que propugnan un trato prioritario para la agricultura y 
un progreso paralelo en lo que respecta a las 
restricciones existentes y a las nuevas cuestiones, como 
los servicios. Sólo fue posible llegar a una acuerdo en 
Punta del Este porque se incluyeron l.as cuestiones que 
interesaban a todas las partes'º. 

10 NAU. Hl!nry, •t..a negociación en la Ronda Uruguay•, en 4 Rnnda Uruguay ManU!l rara la.'l 
Negocuciones Comerciales Mu!tjfatcralc!f, Fingcr el.al., compiladores, Banco Mundial, 
Washim?ton O.e .• 1989. p.71. 
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El texto de la Declaración Ministerial de la Ronda 
Uruguay asienta: 

"Los Ministros, reunidos con ocasión del periodo 
extraordinario de sesiones celebrado por las PARTES 
CONTRATANTES en Punta dal Este, han decidido iniciar 
Negociaciones Comerciales Multilaterales (la Ronda 
Uruguay). A tal efecto, han adoptado la siguiente 
Declaración. Las Negociaciones Comerciales Multilaterales 
estarán abiertas a la participación de los paises que se 
indican en las Partes I y II de esta Declaración. Se 
establece un Comité de Hcgociacioncs Comerciales para 
llevar a cabo las negociaciones. El Comité celebrará su 
primera reuni6n el 31 de octubre de 1986 a más tardar y 
se reunirá a nivel ministerial según proceda. Las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales se concluirán en 
un plazo de cuatro af\os 11 11. 

La primera parte de la declaración se refiere al comercio 
de mercancías y la segunda parte al comercio de 
servicios. cabe ~eñalar que en la sección introductoria, 
las PARTES CONTRATANTES manifiestan estar conscientes de 
los efectos negativos d

0

e la inestabilidad monetaria y 
financiera de la economia mundial y del endeudamiento de 
un gran número da paises en desarrollo, as1 como de la 
vinculación que existe entre el comercio, la moneda, las 
finanzas y el desarrollo. 

Los objetivos generales de la Declaración Ninisterial se 
resumen en la necesidad de: 

a. adoptar una mayor liberalización del com~rcio 
internacional incluida la mejora de acceso a mercados 
mediante la reducción y eliminación de aranceles, las 
restricciones cuantitativas y otras medidas y 
obstáculos arancelarios; 

b. potenciar la función del GATT; 

c. incrementar la capacidad de respuesta del sistema del 
GATT y, 

11 GA1T, Dcclaracj6n Mjnj,.terial 50hre la Ronda UruQ1:!l, 20 scpt, 1986.mimoo. 
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d. fomentar una acción convergente de cooperación a 
nivel nacional e internacional1 2 • 

Los principios por lo que se regiria la ro~da de 
negociaciones comerciales multilaterales son: 

a. las negociaciones deberAn desarrollarse de manera 
transparente y conforme con los objetivos y 
compromisos convenidos; 

b. la inlciaci6n y el desarrollo de las negociaciones y 
la aplicación de sus resultados serán tratados como 
partes de un todo ünico; 

c. se deberá propugnar el equilibrio de las concesiones 
dentro de los grandes sectores y temas comerciales 
que se negocien, con el objeto de .evitar 
reclamaciones intersectoriales no justificadas; 

d. las PARTES CONTRATAN1ES acuerdan que el principio de 
trato diferenciado y m~s favorable as aplicable a las 
negociaciones; 

e. los paises desarrollados no esperan reciprocidad por 
los compromisos que adquieran en las negociacionas 
comerciales; 

f. las Partes Contratantes en desarrollo esperan que su 
capacidad de hacer contribuciones, o concesiones 
negociadas, aumente con el desarrollo progresivo de 
su econon1a y el mejoramiento de su situación 
comercial y, 

g. se prestará especial atención a la 
problemas particulares de los 
adelantadosll. 

situación y los 
pa 1ses menos 

La Declaración conviene que durante el transcurso de las 
negociaciones se adoptarán dos compromisos importantes en 
materia de liberalización comercial: 

12 Jllli!w¡. 
13 Jlilil. 



64 

Statu Quo: 

a. no adoptar medidas de restricción o distorsión del 
comercio que sean incompatibles con las disposiciones 
del Acuerdo General; 

b. no adoptar medidas de restricción o distorsión del 
comercio que vayan mc1s allá de lo necesario para 
remediar situaciones concretas y, 

c. no adoptaz.· medidas comerciales de manera tal que 
mejore su posici6n negociadora 14 .. 

Desmantelamiento: 

a. todas las medidas de restricción o distorsión del 
comercio que sean incompatibles con las disposiciones 
del Acuerdo General o de los instrumentos negociados 
en el marco del GATT o bajo sus ·auspicios se 
suprimirán gradualmente o se pondr~n en conformidad 
con las mismas; 

b. este compromiso se aplicará de manera progresiva, 
sobre una base equitativa, en consultas entre los 
participantes interesados, entre los que figurarán 
todos los participantes afectados y, 

c. No se solicitarán concesiones en el GATT por la 
eliminación de esas medidaslS. 

En cuanto a los temas a negociar, se establecieron 14 
Grupos de Negociación que cubren toda la gama de temas 
que se creyó conveniente incluir en la nueva ronda. 

MAs que cualquier ronda anterior, la Ronda Uruguay se 
ocupa de las normas y disciplinas del sistema de 
comercio, yendo más allá de la preocupación tradicional 
de la liberalización como tal. De hecho puede afirmarse 
que cada asunto de inter~s en el sistema comercial del 
GATT, está sobre la mesa de 

14 l!!i!km· 
IS llili!. 
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negociación. Además, la Ronda Urugu~y cubre áreas 
enteramente nuevas, incluyendo el comercio de servicios, 
aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el 
comercio y medidas de inversión relacionadas con el 
comerciolfi ~ 

I. Temas Sectoriales 

1. Aranceles. 

Se acordó que las negociaciones tendrlan por 
finalidad proceder, por métodos apropiados, a 
reducir, o según el caso, eliminar los derechos de 
aduana, en particular los derechos elevados y la 
progresividad arancelaria. Deberá atribuirse especial 
importancia a la ampliación del alcance de las 
concesiones arancelarias entre todos los 
participantes. 

2. Medidas no arance}arias. 

Las negociaciones tendrán por finalidad reducir o 
eliminar las medidas no arancelarias, en particular 
las restricciones cuantitativas, sin perjuicio de las 
medidas que hayan de adoptarse en cumplimiento de los 
compromisos de desmantelamiento. 

3. Productos Tropicales4 

Las negociaciones tendrán por finalidad la más 
completa liberalización del comercio de productos 
tropicales, incluso en forma elaborada y 
semielaborada, y abarcarán las medidas arancelarias y 
todas las medidas no arancelarias que afecten al 
comercio de estos productos 

Las Partes Contratantes reconocen la importancia del 
comercio de productos tropicales para un gran nO.mero 
de partes contratantes en desarrollo y acuerdan que 
se preste especial atención a las negociaciones en 
este sector. 

16 FORO FOUNDATION PROJECT, The finsl Reoort frnm lhe ford Foun<latjon project on 
~oUillries and lhe Global T@ding Sy,rcm, july 1989, p.87. 
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4. Productos obtenidos de la explotación de recursos 
naturales. 

Las negociaciones tendrán por finalidad lograr. la más 
completa liberalización del comercio de productos 
obtenidos de la e>eplotación de recursos naturales, 
incluso en forma elaborada y semielaborada. Las 
negociaciones tendrán por finalidad reducir o 
eliminar las medidas arancelarias y no arancelarias, 
incluida la progresividad de los aranceles. 

5. Textiles y Vestido. 

Las negociaciones en el área de los textiles y 
vestido tendrán por finalidad definir las modalidades 
que permitan integrar finalmente este sector en el 
GATT sobre la base de normas y disciplinas del 
Acuerdo General reforzadas, con lo que se contribuirá 
también a la consecuci6n del objetivo de una mayor 
liberalización del comercio. 

6. Agricultura. 

Las Partes Contratantes convienen en la necesidad 
apremiante de dotar de mayor disciplina y 
previsibilidad al comercio mundial de productos 
agropecuarios mediante la corrección y prevención de 
las restricciones y díst.orsiones de dicho co-mercio, 
incluidas las relacionadas con los excedentes 
estructurales, con el fin de reducir la 
incertidumbre, los desequilibrios y la inestabilidad 
de los mercados mundiales de productos agropecuarios. 

Las negociaciones tendrán por finalidad lograr una 
mayor liberalizaci6n del comercio de productos 
agropecuarios y someter todas las medidas que afecten 
al acceso de las importaciones y a la competencia de 
las exP,ortaciones a normas y disciplinas del GATT 
reforzadas y de un funcionamiento más eficaz, tomando 
en cuenta los principios generales por los que se 
regirAn las negociaciones, mediante: 

i. l.a mejora del. acceso al mercado a través, en 
particular, de la reducción de los obstáculos a 
las importaciones; 
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ii. la mejora del clima de la competencia a través de 
una mayor disciplina en la utilización de todas 
las subvenciones directas e indirectas y demás 
medidas afecten directa o indirectamente al 
comercio de productos agropecuarios, con 
inclusión de la reducción gradual de sus efectos 
negativos y el tratamiento de sus causas; 

iii.una reducción al m1nimo de las efectos 
desfavorables que pueden tener en el comercio de 
productos agropecuarios las reglamentaciones y 
barreras sanitarias y fitosanitarias, tomando en 
consideración los acuerdos internacionales 
pertinentes. 

Para alcanzar los objetivos expuestos, el grupo de 
negociación que tenga la renponsabilidad primordial 
de todos los aspectos de la agricultura hará uso de 
las recomendaciones adoptadas por 1as Partes 
contratantes, elaboradas de conformidad con el 
Programa Ministerial del GATT de 1962, y tomará. en 
cuenta los enfoques sugeridos en la labor del Comité 
del Comercio Agropeéuario, sin perjuicio de otras 
alternativas que. puedan conducir al logro de los 
objetivos de las negociaciones. 

II. Temas Normativos 

l. Articulas del Acuerdo General. 

Los participantes examinarán los 
disposiciones y disciplinas existentes 
General que soliciten las partes 
interesadas y, segUn proceda, 
negociaciones. 

2. Salvaguardias 

articulas, 
del Acuerdo 
contratantes 

entablarán 

Un acuerdo referente a todos los aspectos de la 
cuestión de las salvaguardias es de especial 
importancia para fortalecer el sistema del GATT y 
avanzar en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales. 

El acuerdo sobre salvaguardias: 
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14 se basar.§ en los principios fundamentales del 
Acuerdo General; 

ii. contendrá. entre otros, los siguientes elementos: 
transparencia; cobertura; criterios objetivos de 
actuación incluido el concepto de perjuicio grave 
e amenaza de perjuicio grave; naturaleza 
temporal, degresividad y reajuste estructural; 
compensaci6n y retorsi6n; notificaciones, 
consultas, vigilancia multilateral y solución de 
diferencias; y, 

iii .aclarará y reforzará las disciplinas del Acuerdo 
General y deberá aplicarse a todas las partes 
contratantes. 

3. Acuerdos de laa Negociaciones 
Multilaterales (NCM) . 

comerciales 

Las negociaciones tendrán por finalidad mejorar, 
aclarar o ampliar, · según proceda, los Acuerdos 
negociados en las Negociaciones comerciales 
Multilaterales de la Ronda Tokio. 

4. Subvenciones y medidas compensatorias. 

Las negociaciones sobre subvenciones y medidas 
compensatorias se basarán en un examen de los 
articulas VI y XVI del acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias resultante de las NCM, con la 
finalidad de mejorar las disciplinas del G1\TT 
relativas a todas las subvenciones y medidas 
compensatorias que afectan al comercio internacional. 

5. Solución de Diferencias. 

Con el fin de asegurar la solución pronta y efectiva 
de las diferencias en beneficio de todas las partes 
contratantes, las negociaciones tendrán por finalidad 
mejorar y fortalecer las normas y procedimientos del 
proceso de solución de diferencias, reconociendo al 
m~smo tiempo la contribución que prc.starlan normas y 
disciplinas del GATT más eficientes y exiqiblcs~ Las 
negociaciones deberán incluir la elaboraci6n de 
disposiciones adecuadas para la supervisión y control 
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del procedimiento, que faciliten el cumplimiento de 
las recomendaciones adoptadas. 

6. Funcionamiento del Sistema del GATT (Fogs). 

Las negociaciones tendrán por finalidad elaborar los 
entendimientos y disposiciones destinados a: 

i. potenciar la vigilancia en el CATT para permitir 
un control regular de las pol1ticas y prácticas 
comerciales de las partes contratantes y de su 
efecto en el funcionamiento del siste1:ia 
multilateral de comercio; 

ii. mejorar la eficacia general y el proceso de 
adopción de decisiones del Gl\TT como institución, 
a través, entre otros medios, de la participación 
de los Ministros; 

i ii. acrecentar la coTI.tribuci6n del GATT al logro de 
una mayor coherencia en la fot"mulaci6n de la 
po11tica económica a escala mundial fortaleciendo 
su relación con otras organizaciones 
internacionales competentes en cuestiones 
monetarias y f inancierast7. 

III. Nuevos Temas. 

l. Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio, incluido el 
comercio de mercanc1as falsificadas (Trips). 

A fin de reducir las distorsiones del comercio 
internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo 
an cuenta la necesidad de fomentar una prot.ección 
eficaz · y adecuada de los derechos de propiedad 
in~electual y de velar por que las medidas y 
procedimientos destinados a hacer respetar dichos 
derechos no se conviertan en obstáculos al comercio 
legitimo, las negociaciones tendrán por finalidad 
clarificar las disposiciones del Acuerdo General y 
elaborar, seg1Jn proceda, nuevas normas y disciplinas. 

17 GAIT, pecl1u!lci6n Mini!'if<!rial o;ohre la Ronda Uru_lltgt,Y, octubre 1986. 
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Las negociaciones tendrán por finalidad la 
elaboración de un marco multilateral de principios, 
normas y disciplinas en relación con el comercio 
internacional de mercanc1as falsificadas habida 
cuenta de la labor ya realizada en el GATT. 

Estas labores se entenderán sin perjuicio de otras 
iniciativas complementarias que puedan tomarse en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o en 
cualquier otro foro para tratar de resolver estas 
cuestiones. 

2. Medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio (trips). 

A continuaci.)n de un examen del funcionamiento de los 
articulas del Acuerdo General relativos a los efectos 
de restricciones y distorsiones del comercio 
resultantes de las medidas de inversiones, a travé.s 
de negociaciones deberán elaborarse, según proceda, 
las disposiciones adicionales que pudieran ser 
necesarias para evitilr tales efectos negativos sobre 
el comercio. 

3. servicios. 

Se acordó buscar al establecimiento de un Acuerdo 
para el comercio qlobal de servicios y acuerdos 
sectoriales que incluyan disciplinas y medidas que 
proporcionen la expansión de sectores específicos. 

Se estableció un Comité de Negociaciones 
Comerciales, (CNC) encargado de vigilar todo el proceso 
negociador de la Ronda asi como un Grupo de Negociaciones 
sobre Mercancias (GNM) y un Grupo de Negociaciones sobre 
Servicios (GNS), mismos que tendrian que reportarse ante 
el CNC. 

El 28 de enero de 1987, se acord6 en Ginebra, la 
estructura y los planes de negociaci6n en relación a la 
nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 
incluyendo la negociación sobre servicios. Se acordó 
también sobre la naturaleza del mecanismo de vigilancia 
que administrarla los compromisos da Statu Qua y 
desmantelamiento. 
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En relación al Statu Quo, se recomienda crear un órgano 
de vigilancia, el cual serta P..l encargado de recibir 
cualquier notif icaci6n realizada por algún representante 
que pudiera ser relevante para el cumplimiento de tal 
compron:.iso. 

En lo relativo al decmantelamiento, se establece que todo 
participante podr~ notificar al órgano de vigilancia 
cualquier omisión hecha por otro participante que pudiera 
ser relevante para el cumplimiento de tal compromiso. 

Los participante involucrados deberán celebrar consultas 
y notificar los resultados a los que llegaron al organo 
de Vigilancia, quien deberá supervisar la instrumentación 
de los resultados alcanzados. 

Para llevar a cabo las funciones anteriormente seftaladas, 
el organo de Vigilancia deberá reunlrse por lo menos tr.es 
veces al año o a petición de cualquier participante, y el 
CNC deberá sesionar por lo menos cada seis meses para 
efectuar una evaluaci6n periódica de la instrumentación 
de los compromisos de statu Quo y Deomantelainiento y de 
su propio impacto dentro de ldS negociaciones y entre los 
participantes. 

De acuerdo a la Declaración del Presidente del Grupo de 
Negociaciones sobre Mercanc1as, se determinó que cada uno 
de los grupos que lo conforman tendría un presidente y 
operaría como una unidad independiente; qua se podr1an 
realizar reuniones conjuntas entre grupos; que se podría 
asignar un presidente para varios grupoG y que los grupos 
se comenzarían u reunir a partir de la primera semana de 
febrero de 1987. 

De las declaraciones oficiales formuladas durante la 
reunión de Punta del Este, as! como del mandato mismo, se 
desprende, entre otras cosas, que la meta fundamental de 
las negociaciones es fortalecer y ampliar el sistema del 
GATT, lograr una mayor liberalización y expansión del 
comercio mundial y reforzar y mejorar las normas por las 
que se rigen las transacciones comerciales 
internacionales. 

Impl!citos en la meta convenida, hay numerosos objetivos 
complementarios. Algunos están en pugna con prácticas 
actuales profundamente arraigadas, y los participantes a 
menudo tienen finalidades y expectativas divergentes 
acerca de ellos. 
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Las pol1ticas que han resultado más da~inas en el sistema 
del GATT han sido aquellas relacionadan con los acuerdos 
de comercialización ordenadau, limitaciones voluntarias a 
las exportaciones y cuotas de importación impuestas 
unilateralmente, entre otras. 

A las dos primeras formas de protección se les conoce 
como "medidus de zona gris", debido a que no se ha 
llegado a un acuerdo respecto a su legalidad o ilegalidad 
en el marco del GATT. Son estas, armas muy utilizadas por 
los gigantes del comercio ya que su efecto protector es 
razonablemente rápido y seguro. ~ menudo responden a 
poderosas necesidades pol1ticas y econ6mi~as internas. 

otro objetivo cr\1cial es que los patseo ~n desarrollo 
participen eficazmente en las ncgociacionas, s~ considera 
que ha l logado e: l mon1ento de que este gri.1po de ptl. iscs 
haga una contribución mayor al comercio internacional y 
asuma mayores rc$ponsabilidadE"s en el marco del GATT. 
A.qui se retoma nuevamente el concepto de ºgraduaci6n11 , es 
decir, graduar las beneficios, las preferencias de que 
sean objeto a medida que ;:;e des<!lrrolla su economia. 

Es claro que si se desea que los países en desarrollo 
participen plA.namentc c.n esta ronda, deben ser atendidos 
sus principales objetivos, entre ellos, la reducción de 
aranc~les establecidos para muchos de su5 articules de 
exportaci6n. 

La controversid en torno a la graduación puede llegi\r a 
tener un efecto devastador si se permita que adopte la 
forma de un debate entre paises en desarrollo y paises 
desarro1lados4 Entre el primer grupo de paises, hay 
varios que, aunque no han alcanzado un desarrollo igual 
al de las naciones industriales, han modificado tanto su 
econom1a que actualmente son importantes competidores 
mundiales en una atnplia gama de manufacturas. Estos 
paises de reciente industrialización serán sometidos a 
fuertes presiones para que adopten mayores 
responsabil],dades en el marco del GATT y para que 
faciliten el acceso a sus mercados, sobre todo de parte 

16 Son acuerdos intemadonales ncgociatlos rnlN dos o m.ú gobiemn!i, medianlc los cuales, 
los socirn; comerciales con"icnen en íe.<i:trin~ir l!l crccimit:::nlo del comercio de ciertos 
productos '"sensibles•, geni:rahnentc mediante la imposición do cuotas de exportación pan 
guantizar que nos.can ~riudicad:is lns inJustrias co~tidoras de los rw.!scs imwrtadores. 
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de aquellos paises que sientan los efectos de su 
competencia19. 

Para lograr una mayor participación de los paises de 
reciente industrialización en cualquier nuevo acuerdo, 
las paises ·desarrollados recurrirAn a alguna forma de 
tr~to condicional de Nación Más Favorecida (NMF). Es 
decir, podrán negar los beneficios a una pais de reciente 
industrialización si éste no se compromete a cumplir 
todas o algunas de las obligaciones o acuerdos a que so 
lleguen.. Mediante un mecanismo de esta 1ndole, los 
negociadores de los paises desarrollados podr 1 an promover 
el concepto de graduaci6n10 • 

Por otro lado, resulta evidente que los dos sectores en 
los que los conflictos entre los participantes son má.s 
qraves :::;en los servicio:c; y la aqricultura, temas nuevos 
en las negociaciones del GATT. 

En relación a los servicioG, la separación que se 
estableció para negociarlos en la Declaración de Punta 
del Este tal vez sea m:i.S de forma que de fondo. Resulta 
claro que los resulta.dos que. se obtengan en el área de 
mcrcanc5.as, tendrSn en cuenta los resultados que se 
obtengan en el área de servicios y viceversa. 

En lo que toca a la agricultura, los conflictos de 
intereses entre lou miembros del GATT son profundos.. El 
comercio de productos agropecuarios está plagado de 
restricciones, entre las que destacan las ::=-ubvenciones, 
as1 como altos grados de ineficiencia, costos pa.ra los 
gobiernos etc .. 

19 Corea del Sur. Taiwán, Hong Kcng y Singapur lograron un crecimlento sorprenJenle de !.-US 
economías en la déa.da de los ocbc-nta mediante el fortalecimiento de !.U :;cctor exportador. 
Corca y Taiw;{n mantienen impor1.antes superávit'> cornerci1tles con E.'itados Unidos y cst.in. 
sujetos • rucnes pruiones de parte de Washington r11ra libefll.liiar !."\IS importaciones. y 
reducir las restricciones que i.mponun a la invcr.;ión extnmjcra directa. Adn y cuando estas 
economíllS de reciente industrialir.acitSn (Nie's) !IÍguen siendo altamente competitivas en 
bicnt!l con mano de obra intensiva, comiatlAtl a conquistar el mercado de productos nllis 
sofü.ticados, mientras que los países de la Asociación ele Nw:iones c.Jd Sudt!.st.e Asuítico 
(ANSEA) csún incn:mcntmdo ?>"U producción de bienes industri11les y podrían convertirse en 
los prór.imos Nie's. Para un muy comple10 análisis~ lo anterior, ver Nava, James y Plurnmcr 
en "An introduction to Stnictund ls.sucs in the Asi11 Pacific Region•. 

20 PATIERSON, Gamer y Elisa, "Objetivos tlc la Ronda Uruguay• at, La Ronda Uruguay Manual 
car! las Nt.gocjilcione.'I Comerciale.<; Muhjlatemle.-;, Finccr et.al., compiladores, Banco 
Mundial. Washin~ton, 1989, p.7. 
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Los productores eficientes, tales como canad~, Australia 
y Nueva Zelandla, consideran que tiene máxima prioridad 
la eliminación o reducción de cualquier subvención que 
favorezca las exportaciones. 

La CEE atribuye gran importancia a las subvenciones, pero 
aboga por el establecimiento de algún tipo de 
distribución del mercado a fin de limitar los costos. 
Estados Unidos, por su parte, tradicionalmente se opone a 
tal solución y los paises en desarrollo encuentran 
grandes dificultades para acceder a loa mercados 
desarrollados de este tipo de productoslt. 

Del 19 al 30 de septiembre de 1988, casi dos a~os despu6s 
de iniciadan las ncgociacione.o de la Ronda Uruguay, se 
reuni6 la Oficin<l. de Comercio y Desarrollo do. la UNCTA.D, 
que tenia asignada la tarea de llevar un seguimiento 
preciso del desenvolvimiento de la ronda. En el documento 
emitido al. término de la Reuni6n2l , se aprecia al sentir 
del grupo de paises en desarrollo en relación a los 
logros alcanzados en las negociaciones hasta esa fecha. 

Si bien los compromisos de Statu Qua y Desmantelamiento 
adoptados en la Oecli\ración de Punta del Este, llevan 
impl1cita la credibilidad del ejercicio de la ronda 
entera, los estudios elaborados por la UNCTAD y por la 
Secretaria del GATT, demuestran que siguen siendo 
adoptadas, de manera creciente, una serie de medidas que 
son inconsistentes con el GATTu. 

En cuanto al desmantelamiento, si bien se adoptó el 
compromiso de notificar al Organo de. Vigilancia a más 
tardar el 31 de diciembre de 1987 los acuerdos 
resultantes de la primera ronda de consultas al respecto, 
no fue notificado ningúri acuerdo y por lo tanto, no se 
l.ogr6 ningún avance hacia la implementación del 
compromiso. 

21 Japón otorga prcíereocins annceluria.<t a los ~{roes en desarrollo en sólo 77 ptrtidaa do 
ptoduclos agrícolas, de lu cuales no todll..!l están liberadas de impuesto, micntru que el resto 
de los productos pagan los elevados aranceles aplicadt>s a todos los pal.ser en ¡cncnl. 

22 UNCf AD, Trade and Ocvclopment Board, Oevclnpmcnh and lssue, in thc Urogway Round 
Multilateral InuJe Ncgotiations, Thirty-Fil\h Session, Geneva, 19-30 sepl 1988, ltcm 3-Pleruwy, 
MimeQ. 

23 En ese sentido causó gn.n preocupación la Ley Omnibus de E!.tados Unido!!i para 1988: 
Capítulo 111, !;«ción 301, •Remedios contra las pnk:licas desleales al comercio, o n:cursos 
frente a dctermfoarlas práclicu comcrciale.c; de gobiernos extranjeros•, por ser considerada 
altammlc proteccionista. 



75 

En las áreas sustantivas de las negociaciones de 
particular interés para los paises en desarrollo, tales 
como productos tropic3les y textiles, el progreso es muy 
insati5factorio. En agricultura, en donde existe un 
consenso generalizado en el sentido de liberalizar el 
comercio de esos producto, el progreso en 1as 
negociaciones parece estar criticamente condicionado a 
las actitudes de los participantes mayores. 

En áreas tales como servicios y derechos de propiedad 
intelectual, los paises desarrollados intentan replantear 
y extender el mandato de negociación. En el último sector 
existo presión para acel~rar las negociaciones. En lo que 
se refiere a salvaguardias, la base legal otorgada a los 
paises en desarrollo para mantener restricciones 
cuantitativas para salvaguardar el equilibrio en su 
balanza de pagos, est~ siendo cuestionado. 

La aplicación del trato diferenciado y más favorable est~ 
siendo amenazada en aras de una mayor integración de los 
paises en desarrollo en el sistema de comercio mundial. 
Con esta base algunos paises desarrollados intentan 
vincular las negociaciones de mercancías con los pa1ses 
en desarrollo a la inversión extranjera directa, 
protección de loa derechos de propiedad intelectua1 y 
servicios. 
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3.3 La Reuni6n Ministerial d• "Mitad dol ca.aino11 , Montreal, 
l.988. 

En este contexto, dal 5 al 9 de diciembre de 1988 se 
celebró en Montreal Canadá, la Reunión Ministerial de 
Mitad del camino, destinada a revisar los avances y de 
ser posible alcanzar acuerdos justa a la mitad de los 
cuatro a~os destinadas para llevar a cabo las 
negociaciones comerciales multilaterales. 

Hacia los Ultimes d1as de las reuniones, se hab1an 
alcanzado acuerdos en todas las ~reas de negociaci6n 
salvo en agricultura, propiedad intelectual, textiles y 
salvaguardias. El hecho de que no surgieran resultados 
inmediatos de Hontreal fue directamente atribuido a que 
seis paises latinoamericanos (Argentina, Brasil, chile, 
Colombia, Perú y Uruguay) se negaron a aceptar resultados 
parcialesl•. 

Las discusiones sobre propiedad intelectual se 
encontraron sin salida sobre el asunto de cu.1.nta 
negociación internacional: habr 1a sobt·e las legislaciones 
nacionales en materia de propiedad intelectual. 

Las discusiones sobre agricultura se congelaron cuando 
Estados Unidos y la CEE se negaron a comprotneter sus 
posiciones . en las .1.reas más importantes. Estados Unidos 
se negó- a modificar su propuesta sobre un compromiso a 
largo plazo para completar la eliminaci61.1 de todos los 
subsidios que distorsionan el comercio de estos 
productos, la CEE mantuvo su propuesta de un gradual 
desmantelamiento. Al mismo tiempo, ninguna de las dos 
partes lleq6 a un acuerdo sobre las medidas a corto plazo 
que se adoptar1an en esa área. 

Los seis paises latinoamericanos se negaron a aceptar esa 
posición y, en consecuencia, todos los acuerdos 
alcanzados se vieron suspendidos hasta abril de 1989, en 
espera de l,levar a cabo mayores consultas en las áreas 
que presentaban problemas. 

24 FORO FOUNDATION PROJECT, ru!..Sih, p.106. 
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Estos pa!.ses sentian que se pudo haber llegado a un 
acuerdo en agricultura si hubiera habido mayor voluntad 
polltica de parte de los participante más grandes. Debe 
subrayarse que aunque ningún otro pa1s en desarrollo 
apoyó a este grupo, tuvo suficiente peso para posponer la 
aceptación de los resultados de la Reunión de Mitad del 
Camino2'. 

Del 5 al 9 de abril de 1989, tal y como quedó acordado en 
Montreal, los ministros se reunieron en Ginebra, suiza, 
alcanzando finalmente acuerdos en las ~reas 
problemáticas. En términos generales, el paquete de 
resultados quedó de la siguiente manera26: 

I. Temas Sectoriales. 

1. Aranceles. 

Las negociaciones sustantivas deberán comenzar como 
fecha limite el 1'1 de julio de 1989. Los 
participantes recibírán adecuado reconocimiento por 
las medidas de liberalización adoptadas desde el lR 
de junio de 198627. 

2. Medidas no arancelarias. 

Se establecerá un marco para futuras negociaciones a 
más tardar en junio de 1989. Si en algunos casos la 
eliminación de medidas no arancelarias no fuera 
posible, deberá considerarse la posibilidad de 
convertirlas en aranceles, Deberán establecerse 
disposiciones para la implementación inmediata o 
gradual de los resultados que se alcancen. 

J. Productos obtenidos de la explotación de recursos 
naturales. 

25 lhi!!. p !07. 
26 OATT, •Mid-Tenn Revicw Agreements• en News of the Uruguay Round Mul1ilaternl Tnd,e 

Nc1101iations, NUR027,april 24, 1989. 
27 Este es un punto importante que la actual Administi-ación mexicana, encabeuda por el Lic. 

Carlos Salinas lle Gortari ha pdeado insistenh:mente en lodos los foros internacionales. 
Mdxico, a partir de !t-U adhesión al GATT, ha llevado a ca.bo un11 lilxraliz.ación unilatcn.J de su 
mercado sin haber recibido reconocimiento o reciprocidad de parte de olros mercados de liU 

inlcr&:. Pan. un excelente ejemplo de lo anterior, ver el discu™> del Lic. Carlos Salinas de 
Oortari, en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, Davos, Suiza. febrero de 1990. n.7. 
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La negociación efectiva en este sector deberá 
comenzar cuanto antes, en virtud de los avances que 
se observan en las tres á.reas ya estudiadas a saber, 
pesca, productos forestales y metales no ferrosos. 
Los participantes proporcionarán la mayor inf onnaci6n 
posible sobre barreras al comercio de estos productos 
para el JO de junio de 1989. 

4. Textiles y Vestido. 

Las negociaciones sustantivao deberán dar comienzo en 
abril de 1989 para poder 1legnr a un acuerdo en el 
marco de la Ronda Uruguay sobre las modalidades de 
integración de este sector al GAT'I'. Tales modalidades 
debera.n cubrir la gradual eliminación de las 
restricciones eKístentes bajo el Acuerdo Multifibras 
(AMF} 23 Para logn1r lo anterior, los participantes 
deberán contribuir con mayores propuestas, de 
preferencia antes del 30 de junio de 1989. Todos los 
esfuerzos deberán estar encaminados a integrar este 
sector a las disciplinas y normas del GATT. 

s. Agricultura. 

a Elementos a largo plazo. 

El objetivo a largo plazo de las negociaciones en 
esta área es establecer un sistemd comercial 
agr1cola justo y orientado al mercado, as1 como 
iniciar un proceso de reforma a través de la 
negociación de co1npromisos ~o:;ol:re apoyo y 
protección y mediante el establecimiento de 
reglas y disciplinas del GATT fortalecidas. Lo 
anterior incluirá el acceso a la importación, 
subsidio~ y prohibiciones y restricciones a la 
exportación. 

El trato especial y diferenciado a los paises en 
desarrollo es un elemento integral para las 
negociaciones; las medidas gubernamentales en 
asistencia directa o indirecta para alentar el 
desarrollo agr1cola son también parte integral de 
los programas de desarrollo de los paises en 

~~~~~~~~~~ 

28 Es un instrumento intcm.acional que ~rmitc a un pa.ís import.tdor aplic.-r restricciones 
cuantitativas • las importaciones de tt!;s.liles cWUldo las considera ncct!Sllrias pani cvil.ilr el 
trastorno del mercado, a11n cwmdo tales restricciones íucr;.n contr.ir1!1$ :L los principios del 
GAlT. 
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desarrollo y, deberán desarrollarse medidas para 
tomar en cuenta los posibles efectos negativos 
que el proceso de reforma pudiera tener en los 
paises en desarrollo importadores netos de 
alimentos. 

La implamentaci6n de 
compromisos a que se 
en 1991. 

la primera parte de los 
llegue deberán tener lugar 

El limite máximo para que los participantes 
adopten el programa de reforma a largo plnzo será 
diciembre de 1990. Inmediatamente después, los 
participantes notificarán sus planes para 
enfrentar las obligaciones y compromisos 
acordados. 

El programa de reforma estará sujeto a vigilancia 
multilater:al y a otros procedimientos necesarios 
para que los compromisos adoptados sean cumplidos 
por todos los par~icipantes. 

b. Elementos a corto plazo. 

A partir de la adopción de esta decisión, hasta 
el término formal de las negociaciones,. en 1990, 
los participantes se comprometen, dentro del 
marco de sus legislaciones nacionales y sus 
derechos y obligacion~s dentro del GATT a no 
aumentar los niveles corrientes de protección y 
subsidios an su sector agr1col~. Deberán 
notificar sus acciones para enfrentar estos 
compromisos para octubre de 1989. 

Los paises en desarrollo están exentos de los 
compromisos a corto plazo. 

En relación a las regulaciones sanitarias y 
fitosanitarias, se adoptó corno objetivo a largo 
plazo, armonizar las regulaciones nacionales 
mediante la adopción de un programa de trabajo. 

6. Productos Tropicales. 
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Los ministros tomaron nota de los resultados hasta el 
momento obtenidos y de que ~stos ser~n implementados 
para enero de 1989 salvo que sea indicado de otra 
manera. Los mismos formarán parte de los resultados 
globales de la Ronda Uruguay. Es importante que se 
tome en cuenta la eliminación de aranceles a los 
productos sin procesar; la eliminación o reducción 
sustancial de los aranceles en los productos 
procesados o semiprocesados y, la eliminación o 
reducci6n de todas las medidas no arancelarias que 
afectan el comercio de estos productos. 

II. Temas Normativos. 

1. Articulas de Acuerdo General. 

Los trabajos del Grupo de Negociación deben ser 
rápidamente encaminados. Para este fin, se urge al 
Grupc a identificar los temas a negociarse con 
precisi6n y claridad. cualquier propuesta espec1fica 
deberá ser presentada lo más pronto posible y no 
después del 31 de diciembre de 1989. 

2. Acuerdos de las Negociaciones 
Multilaterales (NCM). 

Comerciales 

Este Grupo de Negociación ha alcanzado, en gran 
medida la fase inicial al clarificar los temas que 
han de negociarse, las negociaciones sustantivas han 
comenzado a tomar lugar ya que algunas de la.a 
p:-opuestas ya esttin sobre la roesa de negociaci6n y 
están siendo analizadas. 

3. Salvaguardias. 

Debido a la interrelaci6n existente entre los 
elementos en este tema, no puede llegarse a ninqún 
acuerdo sustantivo sobre elementos individuales; en 
principio, las medidas de salvaguardia, por 
definición son de duración limitada, y las 
negociaciones deberán comenzar, basadas en el 
proyecto elaborado por el Presidente del Grupo y la 
Secretaria del GATT, a más tardar en junio de 1989. 

4. Subsidios y medidas compensatorias. 
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Se acordó un marco para las negociaciones en esta 
área, flexible y con la posibilidad de que ciertos 
ternas sean agregados. El marco para las negociaciones 
no anticipa los posibles resultados al término de las 
mismas, solo pretende guiar de una manera balanceada, 
la conducta de las neyociaciones. 

S. Solución de diferencias. 

Se recomienda a las PARTES CONTRATANTES aprobar las 
reglas y procedimientos el.aborados por el Grupo de 
Negociación y comenzar a aplicarlas desde el ia de 
mayo de 1989 hasta el término de la Ronda Uruguay. 

a. Notificación. 

Las soluciones acordadas mutuamente en relación a 
disputas formalmente presentadas ante el GA'IT, 
deberán ser notificadas al Consejo de 
Representantes sin excepción alguna. 

b. Consultas. 

Si se levanta una solici t.ud de establecer 
consultas bajo los articulas XXII:I 6 XXIII:! del 
Acuerdo General, la parte contratante a quien 
haya sido hecha la solicitud deberá, a menos que 
se haya acordado mutuamente de otra forma, 
responder en un término no mayor a 10 d1as y 
entablar consultas de buena fe en un periodo no 
mayor de 30 d1as a partir de la fecha en la que 
recibi6 la petición. De lo centrar io la parte 
contratante que solicitó las consultas, podrá 
proceder inmediatamente a solicitar el 
establec.i.m.i.ento de un panel o grupo de trabajo. 

Si ,las consultas no logran solucionar la disputa 
en un periodo de 60 dlas posteriores a la 
solicitud de cntablarlas, la parte afectada podrá 
solicitar el establecimiento de un panel o grupo 
de trabajo bajo el articulo XXIII: 2 del Acuerdo 
General, si ambas partes consideran que las 
consultas han resultado insuficientes para 
resolver el problema. 
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En caso de urgencia, incluyendo aquellos que 
tienen que ver con bienes perecederos en ruta, 
las · partes deberán entablar consultas en un 
periodo no mayor a 10 días a partir de la fechct 
en que fue hecha la solicitud. Después de 30 d!as 
de efectuada la solicitud, la parte afectada 
podrá. solicitar el establecimiento de un panel o 
grupo de trabajo. 

c. Buenos Oficios, Conciliación y Mediación. 

Estas tres instancias aon procedimientos que 
pueden se adoptados de forma voluntaria si las 
partes en la disputa as1 lo acuerdan. Una vez 
agotado este procedimiento, la parte afectada 
podrá procede.r a solicitar el establecimiento de 
un grupo de trabajo o panel 60 d1as después de 
iniciados los buenos oficios, conciliaci6n y 
mediación si las partes en el conflicto 
consideran que estas instancias no lograron 
solucionar la diferencin. 

d. Arbitraje. 

El arbitraje dentro del GATT es una medida 
alternativa para la solución de diferencias 
cuando los términos del conflicto están 
clara::-.entc dcfinidoa. por amba!l partes. Las partes 
acordarán sobre el procedimiento a seguir y 
notificar~n su decisión a todas las partes 
contratantes con suficiente anticipación. 

e. Páneles y Grupo de Trabajo. 

La solicitud de establecer un panel se hará en 
forma escrita al Consejo de Representantes, 
indicando si hubo consultas previas e integrando 
un ·pequeño resumen sobre la base legal del 
problema que oe presenta. 

Los miembros de los paneles sera.n representantes 
de las partes contratantes, altamente calificados 
en sus conocimientos sobre el comercio 
internacional y el GATT. 
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Estarán compuestos por tres miembros a menos que 
las partes en conflicto, 10 d1as después de 
establecido el panel, acuerden que sea de 5 
miembros. 

cuando más de una parte contratante solicite el 
establecimiento de un panel relacionado con el 
mismo tema, podrá establecerse un s6lo panel. Si 
alguna de las partes lo solicita, el panel 
generará reportes separados sobre la disputa en 
cuestión. 

En caso de que se establezca más de un panel, se 
procurar~ que las mismas personas sirvan de 
panelistas y el calendario de los distintos 
paneles se armonizará. 

cualquier tercero que tenga un interés sustancial 
en el asunto ante el panel y habiéndolo 
notificado al Consejo, deberá tener la 
oportunidad de ser escuchado por el panel y de 
hacer intervenCiones por escrito. Estas 
intervenciones serán circuladas entre las partes 
en disputa y deberán contemplarse en el reporte 
final del panel. 

cuando el panel considere que no puede entregar 
su reporte en seis meses, o en tres meses en 
casos de urgencia, informará al Consejo, por 
escrito, las razones de la demora, junto con una 
est irnaci6n del tiempo en el que entregará su 
reporte. En ningün caso, el tiempo limite para 
entregar el reporte excederá nueve meses. 

6. Funcionamiento del Sistema del GATT (Fogs). 

Los Ministros recomiendan a las PARTES 
CON'.J.'RATANTES adoptar el establecimiento de una 
mecanismo de revisión comercial con el propósito 
de contribuir a un funcionamiento más estable del 
sistema multilateral de comercio al lograr una 
mayor transparencia y entendimiento de las 
pol1ticas y prácticas comerciales de las partes 
contratantes. 

Para lo anterior, las políticas y prácticas 
comerciales de las partes contratantes estarán 



sujetas a una rcvisi6n peri6dica. su impacto en 
el funcionamiento del sistema multilateral de 
conmrcio, definido en términos de su 
participación en el cumercio internacional en un 
per1odo reciente y representativo será el factor 
que determine la periodicidad de las revisiones. 

Las primeras cuatro partes contratantea m!s 
importantes (contando a la Comunidad l?!con6mica 
Europea coroo una) estarán sujetas a revisión cada 
dos aflos. Las siguientes diecisl?is serán 
revisa das cada 4 años. Laa demás partes 
contratantes estarán sujetas a revisi6n cada 6 
años. Se puede determinar un periodo más largo 
para los paises menos desarrollados. 

III. Nuevo~ Temas. 

1. Ja.spectos de los derochos de propiedad intelectual 
rolacionados con el corrie:rcio, incluyendo el 
comercio ele mcrcanclas f.:,lsifice.daG (trips). 

Las negociaciones sobre este tema deben continuar 
dentro de la Ronda Uruguay y deberán tomar en cuenta 
la aplic~bilidad de los principios b§sicos del GATT y 
de los acuerdos y. co11venciones que sobre la materia 
existan; proporcionar principios adecuados en 
relación a la disponibilidad y uso de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio¡ 
proporcionar medios efectivos y apropiados para el 
fortalecimiento de los derechos de propiedad 
intelectual, tomando en cuenta diterencias en las 
legislaciones nucionalcs a 1 respecto y, proporcionar 
medios rápidos y efectivos para la prevención y 
solución de diferencias entre gobiernos a nivel 
multilateral, incluyendo la aplicabilidad de los 
procedimientos del GATT. 

En las negociaciones se tomará en consideración la 
preocupación manifestada por algunos participantes en 
relación a los objetivos de po11tica gubernamental 
que descansan bajo sus sistemas nacionales de 
protección a los derechos de propiedad intelectual, 
incluyendo los objetivos de desarrollo y tecnologia. 

Las negociaciones deberán estar orientadas a logrnr 
una relación de apoyo mutuo entre el GATT y la WIPO 
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ast como con otras organizaciones internacionales 
relevantes. 

2. Medidas de Inversión 
comercio. (trims). 

relacionadas con el 

Las propuestas que en adalante se sometan a 
cons ideraci6n del Grupo de Hegociaci6n deberán 
integrar los siguientes elementos: 

a. una mayor identificación de los efectos 
restrictivos y de distorsi6n de las medidas 
de inversión que están cubiertas por los 
articules del Acuerdo General, 
especificándolos; 

b. la identificación de otros efectos 
restrictivos y de distorsión de las medidas 
de inversión que no estén adecuadamente 
cubiertas por loe; art1culos de 1 Acuerdo 
General y que sean relevantes para el 
cumplimiento del mandato de Punta del Este; 

e. aspectos de desarrollo que requieran ser 
tomados en consideración; 

d. disposiciones para evitar los efectos 
comerciales adversos de las medidas de 
inversión y las nuevas disposiciones a ser 
elaboradas cuando los articulas ya existentes 
del GATT no los cubran adecuadamente. 

Para facilitar el proceso 
participantes deberán hacer 
antes de finalizar 1.989. 

3.. Servicios. 

de negociación, los 
propuestas detalladas 

El. Grupo de Negociación deberá, para el final de 
i989, armar los elementos necesarios para la 
elaboración de un proyecto de texto que pueda ser 
negociado antes del término de la Ronda y que permita 
que este sector pueda quedar cubierto por las reglas 
del GATT a tiempo. 
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3.4 Las reuniones informAlos. 

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, hubieron 
muchas reuniones informales destinadas a revisar asuntos 
de interé:s pa'ra los paises que asist1an a las mismas, con 
el objetivo de coordinar posiciones negociadoras entre 
los paises participantes en la ronda. Entre las m~s 
importantes por el nü.mero de asistentes destacan la 
reunión celebrada en Tokio 3ap6n, de 1989 y la de Puerto 
Vallarta México en 1990. 

En Tokio se establecieron tres 
enmarcar las dlscuaiones del 
asistieron: a} mantenimiento 
sistema del GATT; b) mejoras de 
e) nuevos temas. 

grandes categor1as para 
grupo de paises que 

y fortalecimiento del 
acceso a los mercados y 

Durante la reunión, la disparidad de criterios en lo 
referente a normas de propiedad intelectual, subvenciones 
agr1colas y textiles, ensombreci6 los trabajos. 

"Los participantes acudirán a conocer las propuestas de 
otros pa1ses y hasta qu6 punto se pueden comprometer para 
conseguir una conclusión satisfactoria de la Ronda 
Uruguay, hasta diciembre de 1990 dijo un funcionario 
japonés en la v1spera de la reunión" 2". 

Asimismo, las recientes inversiones de Japón en Estados 
Unidos y las ~ricciones comerciales bilaterales debido al 
gran déficit comercial estadounidense frente a Japón 
ensombrecieron el clima de la reunión. 

Mientras representantes de Europa y Jap6n criticaban a 
Estados Unidos por aplicar unilateralmente sanciones a 
los paises que acusa de competencia desleal (secci6n 301 
de la Ley Omnibus), este último acusaba a Japón, Brasil e 
India de competencia desleal y anunciaba la imposición de 
sanciones en caso de que dichos paises no aplicaran 
medidas correc~ivas a su comercio. 

1'El unilateralismo es el enemigo básico que estamos 
tratando de erradicar en un sistema multilateral 
equilibrado de derechos y obligaciones", señalaba Frans 

29 •euscaN\ el 0A1T unificar crilcrfos sobre el c.omcn:io multilateral en la Ronda Uruguay•, lil..§!!l 
de M1hico, 15 de noviembre do 1989, p. S. 
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Andriessen, Vicepresidente comunitario para Relaciones 
Exter ioresJo. 

En esas mismas fe?has, se empezó a manejar lai idea de 
crear un organismo paralelo al CATT par~ . la 
liberalización internacional del comercio de servicios, 
el cual se denominar1a Acuerdo General de Comercio en 
Servicios (GATS por sus siglas en inglés) , que se 
encargarla de tratar los asuntos relacionados con las 
apertura en banca, seguros, transporte, info:r::mática y 
servicios administ;rativos profesionales y técnicos. 

Seg1ln la Cámar.:i. Americana de Comercio, (CAMCO), el nuevo 
organismo que podr1a empezar a funcionar al término de la 
Ronda Uruguay comenzar1a por establecer los principios en 
que se basará la liberalización, as! como a redactar las 
bases de constituci6n y regulación del mismol1• 

La CAMCO agregó que el documento de fundación del GATS 
introduciría una cláusula de 11 stand-by" en la que se 
permitir1a a cada pata firmante enlistar las áreas 
especf f icas del comercio de servicios que no desea 
liberar de inmediato. 

I,a reunión de México resulta de especial significado por 
haber sido celebrada pocos meses antes del término formal 
de las negociaciones. Aün y cuando los acuerdos que se 
lograsen serian de tipo infortnal, permi tir1an destrabar 
algunos puntos en los que persist1an posiciones 
encontradas a pocos meses de la conclusión segün el 
calendario original, de la Ronda. 

Al Puert.::> de Vallarta acudieron 29 Delegaciones, entre 
las que destacaron las de: Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido, Francia y Canadá, entre otras, además del Director 
del GATT, Arthur Ounkel, un representante del Consejo y 
un representante de la Comisión de las comunidades 
Europeas. 

·0esacuerdos en nonnu de propiedad intelectual y subvencione-. ensombrecen 111. reunión 
del GATr-, E.! Ejnanciero, 17 de noviembre de 1989, p.16. 
•crcantn el GATS, organismo ene.argado de negociar ta libcraliución Je servicios\ fil 
Financje.m, 21 de noviembre de 1989, p.12. 
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La agenda de la Reunión estuvo dividida en tres 
sesiones:Jl a) reforzamiento de las normas del GATT; b) 
acceso a mercados; y e) nuevos temas. 

La primera sesión le otorgó particular importancia a las 
salvaguardias, subsidios y medidas compensatorias, 
antidumping y procedimientos para la aoluci6n de 
diferenclas. La segunda sesión se centró básicamente en 
discutir la manera en la que los Ministros pueden 
profundizar en las negociaciones de acceso, textiles y 
agricultura. La tercer otorgó especial importancia a los 
nuevos temas. 

Cabe mencionar que el Presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortar i, ofreció una cena inaugura 1 a todos 
los asistentes a la reunión, hecho que resaltó la 
importancia que México ha concedido a las negociaciones. 

Un aspecto importante de la reunión fue que por vez 
primera, a nivel de declaraciones ante la prensa, se 
comenzó a manejar la idea de la creación de la 
Orqanización Internaclonál de comercio que aparentemente 
habia sido olvidada, junto con la Carta de la Habana, 
hace más de cuarenta afies. 

11 Despu6s de la conclusión de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay el gobierno de Estados Unidos respaldará el 
proyecto de creación de la Organización de Comercio 
Mundial, un organismo competente que vigila las normas 
que se discuten ahora y funcione como un tribunal de 
controversias 11ll. 

Al respecto, el Ministro de Comercio de Canadá, John c. 
crosbie declaró: 

"Después de 40 afies, el GATT no puede ser la respuesta 
concreta para el comercio en la actualidad 0 H. 

Resulta claro que con el paso de los años, el Acuerdo 
General ha tenido que irse ajustando a los cambios de la 

32 la autora tuvo la oportunidad Lle e.dar pn:.'M!nte en la Reunión Ministerial como ('UlrtC del 
grupo de Jefes Je Protocolo de:1ignndos por la Secretarla de Com<rcio y Fomento Industrial. 

33 •prioridad mlmem uno paB E.U., el éxilo de la Ronda Urucuay: Bush•, El Financiero, 17 de 
abril de 1990, p.20. 

34 •Nada que aclaru sobre el mercomlln: Sen-a•, Ovaciones, 19 de ahril de 1990, p.9. 
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economla mundial, prueba de ello son las distintas 
estructuras de las ocho rondas de negociación. 

Si bien es cierto que son necesarios muchos ajustes, 
est~s tardarán aún a~os en ser negociados y aprobados por 
todas las naciones. Con la Perestroika, la apertura de 
Europa del Este y la reunificación aletnana, la 
correlación de fuerzas cambia. La constitución de una 
Organización Internacional de Comercio no podría dejar de 
tomar en cuenta estos acontecimientos. Tal vez en 
respuesta a ellos se vislumbra el surgimiento de una 
organización tal. 

La globalizaci6n y la interdependencia de las economlas 
fueron puntos que estuvieron presentes en las 
declaraciones de varios participantes, Arthur Ounkel, 
Director General del GATT, sostuvo que: "Ante la 
interdependencia de los pa~scs y la globalizaci6n de los 
mercados, la noción de soberanla tiene un gran valor, 
pero un aspecto vital de ésta es aceptar limitaciones a 
la autonomía naciona1 11 Js. 

Durante la reunión hubo fuertes criticas a Estados Unidos 
por sus medidas unilaterales, sobre todo por parte de la 
Delegación japonesa " •.• lau medidas y sanciones 
unilaterales estadounidenses en materia comercial atentan 
contra el esplritu de la Ronda Uruguay ••. ", " ••. la Ronda 
Uruguay pasa en estos momentos por una etapa 
verdaderamente crucjal, la aplicación del 301 por Estados 
Unidos es un mal signo de la misma 11 36 • 

Cabe recordar que Estados Unidos y Japón pasaban por una 
tensa relación bilateral. La Iniciativ.1 de Impedimentos 
Estructurales, iniciada en julio de 1989, que tenla como 
objetivo identificar y solucionar los problemas 
estructurales de ambas economías que se interponían como 
obstáculos al comercio estaba por terminar (formalmente 
terminó en junio de 1990) y se tenían que alcanzar 
acuerdos pronto. 

Las discusiones Norte-sur estuvieron como siempre, 
presentes en las negociaciones. El reclamo de los paises 
en desarrollo se refirió a lo que ellos denominan la 
falta de voluntad política de los paises desarrollados 

35 ·vitad, aceptar limitaciones a Ja autonoci!a nacional: Dunkct•, E;tccl<tior, 18 de abril de l990, 
p.10. ---

J6 •Medid.u unilatenail!S de Estados Unidos ntcntan contn la Ronda Uruguay: Japónº, .fil..!1{!, 20 
de abril de 1990, p.20. 
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para llegar a acuerdos en las áreas que preocupan a los 
primeros, tales como productos tropicales, barreras no 
arancelarias y productos obtenidos de la explotación de 
recursos naturales, entre otras. Mientras que las "áreas 
nuevas" han concentrado el inter6s en las negociaciones 
de los paises desarrollados. 

cabe mencionar que si bien los intereses de los paises 
desarrollados son los que han predominado en todas las 
negociaciones comerciales del GATT, la Ronda actual no es 
s6lo la m~s ambiciosa de todas sino que participan en 
ella más paises que en ninguna otra. Al respecto, las 
declaraciones del Ministro de Canadá resultan 
ilustrativas: "la diversidad de intereses da casi 100 
paises es tal que simplificarla a una r1gida división no 
es justificable"l7 • 

En rclución a la presión ejercida contra los paises en 
desarrollo para que asuman mayores responsabilidades en 
el comercio mundial, Renato Ruggiero, Ministro de 
Comercio de Italia, señaló: 

"Hay dificultades entro los participantes en la reunión .. 
La liberalización de mercados industria !izados es 
absolutamente necesaria, de alll que todos deban abrirse 
a las exportaciones de paises en desarrollo. Pero, en 
correlación, deberá de haber una mayor disciplina de los 
paises en vfas de desarrollo para que acepten la~ reglas 
del GATT porque sin eso no podr1a haber ni siquiera 
libertad de intercambio11 JB. 

Un as~ec~o digno de ser subrayado fue la proliferación de 
negociaciones para alcanzar acuerdos bilaterales. 
Aparentemente ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos 
multilaterales en ese momento, se iniciaron charlas para 
el logro de convenios entre varios paises. La 
Representante Comercial de los Estados Unidos indicó que 
lo que se buscaba en esa reunión informal era mejorar la 
forma de establecer acuerdos bilaterales con distintos 
pa1sesl9• 

37 •Lenta discusión en el GATI de lemas que inlercsan ti Tercer Mundo•, fü.J2f!, 19 de ahril <le 
J990, p.9. 

38 •t. Ronda Uruguay se convirtió en la dl1ima carta pan evitar que resurja ~I pro1occionismo•. ID 
~. 20 Je abril Je l 99G, p.10. 

39 ·Nos in19resa un acuerdo para el intercambio libre: C-arla HiJJs•, E11:celsior, 20 de abril de 1990, 
p.3. 
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Vale la pena recordar que t?n momentos de crisis de la 
economia mundial la proliferación do acuerdos bilaterales 
es característica. El hecho de que en una reunión en la 
que se trata de llegar a acuerdos multilaterales, surja 
la bilateralidad resulta paradójico. 

As1 se llegó hasta abril de 1990, sólo 8 meses antes del 
término formal de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, "la última oportunidad del 
siglo para evitar el proteccionismo", según lo exprcs6 el 
Presidente de México Carlos Salinas de Gortari"°. 

3.5 La Reunión Ministerial da Brusolas, 1990. 

El J de diciembre de 1990 se llego a la recta final de 
las negociaciones que durante cuatro años mantuvieron 
ocupados a los min.istros de comercio de más de 106 
paises. 

Mucho se rumoró en esas fechas que el tema 9ue. más 
problemas traería al bu~n término de las negociaciones 
era el de agricultura. El consenso general de los 
participantes en la ronda era el de un dri&stico recorte 
de los subsidios a los dgricultorcs de la Comunidad 
Europea por considerar que distorsionan los precios 
mundiales y crean enormes excedentes de este tipo de 
productos que conducen a una reducción en los precios 
internacionales. 

La posición más dr~stica en este sentido era la detentada 
por Estados Unidos, apoyada por las 14 naciones del Grupo 
Cairns que incluye a los principales exportadores 
agr1colas mundiales tales como Australia, Nueva zelandia, 
Brasil, Argentina, Canadá y Chile, entre otros. 

El alcanzar un acuerdo en esta materia parecía ser el 
asunto más importante para ese pa!.s, como lo dejan ver 
las declaraciones de la Representante Comercial de los 
Estados Unidos, Carla Hills cuando fue interrogada sobre 
cómo marchaban las negociaciones en los temas no 
agrícolas: 

40 •Ronda Uruguay, últ"°1& oportunidad para eliminar el ¡iroleccionismo•, El Nacional, 20 de abril 
do 1990, p.15. 
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ºLa agricultura está en primera prioridad y en algunos 
casos única, para muchas naciones exportadoras de 
productos agrlcolas""' · 

De hecho dese el inicio de la semana que debla durar la 
reunión para consolidar los acuerdos alcanzados en los 
cuatro años de negociaciones, la Delegación 
estadounidense empezó a manejar la idea de que si l.'l.s 
negociaciones de Bruselas fracasaban, la Comunidad 
Europea seria culpable por no haber cedido en la cuestión 
de la agricultura. 

El conflicto central estribaba en que mientras Estados 
Unidos y el Grupo cairns propon1an una rcducci6n "' los 
subsidios agr1colas de entre 75t y 90t en un lapso de 10 
anos, ln Comunidad ofrec1a únicamente una reducción del 
30% a los subsidios en las principales cosechas. 

La comunidad, al sentirse aislada pues al parecer todas 
las naciones pon1an la responsabilidad del éxito de las 
negociaciones en sus manos respond1a en voz de su 
Comisionado de Comercio, ·Frans Andriessen: 

"Aclaremos esto, todo el mundo está pidiendo a la 
Comunidad Europea que haga concesiones en agricultura. 
Todo el mundo se beneficiará de estas concesiones. La 
pregunta es qué dará el mundo a cambio? 11-'l. 

La posibilidad de destrabar la marcha de las 
negociaciones en agricultura se vieron ensombrecidas por 
una violenta protesta campesina en la capital Belga. Las 
fuentes coinciden en que eran casi 30 000 los productores 
agr1colas europeos que arrancaron arboles y señales de 
tránsito para protestar contra la propuesta de Estados 
Unidos y el Grupo Cairns de reducir los subsidios 
agricolas .. 

41 ·Amenaza el fantumadcl fracaso la negociación final de la Ronda Utugu.ay•, ~. 3 de 
diciembre de 1990, sccc. finanoicra p.4. 

42 Thi!km 



93 

"Sigan el camino hacia la liberalización ciega del 
comercio agr1cola y se pondrá en peligro el futuro de 
millones rie agricultores europeos y sus familias 11 ·u .. 

Evidentemente el más grave peligro radicaba en la 
posibilidad de que algunos paises se negaran a aceptar 
acuerdos en otras áreas de negociación si no se llegaba a 
ningún acuerdo en agricultura. 

Entre agresiones verbales pero sin ningün resultado 
concreto se llegó· al 7 de diciembre, mientras aumentaba 
el calor de las declaraciones de los miembros de las 
Delegaciones comunitaria y estadounidense. 

"Nadie entiende porqué debemos ser considerados el estado 
número 51 de Estados Unidos, que debe obedecer las 
órdenes de Washington 11 ••. 

J\si lo expresó el Ministro de Agricultura alemán Ignaz 
Kiechel, cuando el Presidente de la Reunión, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Uruguay, Uéctor Gross 
Espiell, dio plazo hasta el jueves para que la Comunidad 
mejorara su oferta de reducción de subsidios. 

El sábado 8 de diciembre, los titulares de todos los 
periódicos del mundo proclamaban el fracaso de la Ronda 
Uruguay. La reuni6n de Bruselas tenninó con un b~evc 
discurso de clausura, acord~ndose aplaz~r la re~nión 
hasta los primeros meses de 1991. 

"No se trata de una "salvataje" de la Ronda, sino de 
reconocer su peso po11tico y económico.. Continuar los 
trabajos con conciencia de las dificultades y asimilando 
todas las consecuencias de los cuatro años de trabajos 
anteriores y de los intentos hechos en Bruselas"'º. 

As1 lo expuso el Presidente de la reunión agregando que 
para los que conocen el GATT, la ronda no habia sido un 

43 •Urge Dunkel a evitar disputas y huscar acuerdo~: inauguró la reunión del OATf•, El Unive~I. 
4 de diciembre de 1990, ECCC. financiera p.4., Declaracione.'i de Jo~ph Yvcmau. Pre-fiiide.nte 
de la Organización de Agricultores-Je la Comunidad Europea. 

44 •Exigen a la CEE modifique su propu~u sohre agrosubsidios•, ~. 6 de diciembm 
de 1990, Sc..'CC. financiera p. l. 

4S •Quodaroa 4 años reducidos a naili& en llpc!l'll15 S minutos•, ~. 8 de diciembre de 
1990, p.26. 
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fracaso, sino una etapa de un proceso muy complejo que no 
pod1a dar frutos inmediatos. 

Tal como sucedi6 en Montreal en 1988, la reunión cumbre 
de Ministros, esta vez la reuni6n final de la Ronda 
Uruguay, quedaba reducida a un compromiso de parte de 
todos loa participantes de. reflexionar en intentar 
neqociar el loqro de acuerdos para una fecha pr6xima a 
ser establecida. 



rv LA RONDA UROGOAY DBL GATT y LA DBPrNrcroN DB UN NUBVO 
MARCO PARA BL COMBRCXO r!ITBRNACrONAL. 

si bien el GAT'r habia auspiciado 7 rondas de 
negociaciones comerciales multilaterales desde su origen 
en 1947, el acento puesto en esta octava ronda, la Ronda 
Uruguay, fue diterente, y habr!a que analizar porqué. 

Pese a los buenos resultados que el GATT hab1a tenido en 
lo que se refiere a la reducción de los niveles 
arancelarios internacionales y a la elaboraci6n rle normas 
sobre barreras no arancelarias, a mediados del decenio de 
los setenta, la credibilidad del GATT comenzaba a ser 
cuestionada. 

El comercio internacional se veia acosado por un sinfin 
de controversias, por la ese.alada de las subvenciones a 
la agricultura y por la éreatividad demostrada por los 
gobiernos para imaginar nuevos artificios que les 
permitieran proteger de la competencia a los sectores mAs 
problemáticos de sus economías. 

No es coincidencia que estas negociaciones hayan sido 
puestas en marcha cuando estaba ampliamente difundida la 
idea de que el sistema del GATT resultaba obsoleto y poco 
pertinente para las condiciones que imperan en el mundo 
actual. 

En efecto, el mundo comercial de hoy es muy distinto del 
que exist1a en los ai'los cuarenta cuando se concibi6 el 
Acuerdo General. En la década de los ochenta, los pa~ses 
en desarrollo se constituyeron en una importante fuerza 
comercial; se han abierto nuevos espacios para el 
comercio tales como el sector servicios; la agricultura 
ha experimenCado importantes transformaciones en materia 
de comercio y producción y el sector manufacturero 
evoluciona a un ritmo sin precedentes, como sucede con 
las industrias de alta tecnología. 



96 

Por todos estos cambios y muchos más, los gobiernos que 
participaron en la. neqociaci6n de la agenda de la Ronda 
Uruguay estimaron que se deb1a examinar muy a fondo la 
situación y alcance del comercio internacional en el 
marco multilateral del GATT. 

Es indiscutible que una empresa de este tamaf&o, que 
incluye 15 áreas de negociaci6n con temas que van desde 
la agricultura, los servicios, los derechos de propiedad 
intelectual, textiles y vestido, salvaguardias y 
productos tropicales, entre otros, requirió de parte de 
todos los participantes gran inversión en tiempo y 
esfuerzo. 

En términos generales puede afirmarse que las 
negociaciones abarcaron todos los problemas que enfrentan 
los participantes en el sistema de comercio 
internacional. 

Durante el desarrollo de las negociaciones todas las 
áreas enfrentaron momentos de crisis y estancamiento. Sin 
embargo hay áreas cuyo péso en lo que será el paquete 
final de resultados es preponderante. 

Toda negociación implica ceder en un punto para obtener 
resultados en otro. En virtud de que la Ronda Uruguay no 
ha finalizado, es posible que aún en aquellos grupos en 
los que aparentemente existe consenso de parte de todos 
los participantes se den algunas modificaciones que 
tengan como objetivo alcanzar acuerdos en otras áreas de 
negociación. 

Por lo anterior, procederemos a analizar la situación en 
las áreas que han sido objeto de mayor polémica dentro de 
las negociaciones, algunas de las cuales impidieron 
llegar a una conclusión de la Ronda Uruguay en el plazo 
acordado. Estos grupos son: agricultura, textiles y 
vestido, salvaguardias, derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio y servicios. 

4.1. Aqricultura. 

"La intervención generalizada de los gobiernos en los 
mercados nacionales de productos agropecuarios es la 
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causa fundamental de la actual situación de desorden 
de los mercados mundiales de esos productos"I. 

Si bien esto ha sido una constante en el comercio 
agr1cola, han habido cambios en los ültimos anos que 
obligan a replantear la situación de estos productos 
en el comercio internacional, tales como el 

, incremento en su producci6n y en la variedad de los 
productos comerciados, as1 como el surgimiento de 
nuevos paises exportadores e importadores en los 
mercados mundiales. 

En principio, el comercio de productos agropecuarios 
estA sujeto a la misma disciplina del GATT que el 
resto de los productos básicos pero con ciertas 
excepciones. 

El articulo XI del Acuerdo General flexibiliza la 
prohibición general de aplicar restricciones 
cuantitativas a la importación y exportación de estos 
productos, y el articulo XVI otorga excepciones a la 
prohibición general de otorgar subvenciones a la 
exportación de productos básicosª 

En la declaración final de la reunión ministerial de 
1982, se puso de relieve la necesidad de incorporar 
al sector agr1cola de manera más plena en el sistema 
de comercio multilateral, y en la agenda de la Ronda 
Uruguay se incorporó un grupo de negociación abocado 
exclusivamente a este sectorª 

El consenso de la mayor parte de los participantes en 
la rtonda Uruguay fue el de alcanzar un compromiso que 
condujera a la liberalización del comercio de 
productos agr1colas, con especial énfasis en la 
eliminación o en una reducci6n significativa de los 
sistemas de apoyo a la exportación que distorsionan 
el flujo internacional de estos productos; así como 
la transparencia en la aplicación de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que son utilizadas con 
propósitos proteccionistasª 

Desde la Reunión de "Mitad de Camino" en Montreal, 
1988, se vinculó el progreso de las negociaciones en 

FITCHETr. Delbert, •Agricultura•, en 4 Ronda Uruguay Manual para la.' Negodacjone;t 
Comercia!e..i;; Mul!ilar~rafe.i¡, Finger ce. íll., compiladores, Banco Mundial, Washington, 
o.e., 1989, o.ISJ. 



98 

agricultura con el éxito de la Ronda Uruguay. En 
abril de i9S9 se acordó un programa de trabajo, 
otorgando a los paises participantes s6lo 18 meses 
para lograr lo que no se logró bajo el GATT en los 
ültimos 40 anos. 

Si bien el sector agr!cola interesa a todos los 
paises, a lo largo de las negociaciones comenzaron a 
polarizarse las dos posiciones más fuertes: Estados 
Unidos, respaldado por el Grupo cairns y la Comunidad 
Económica Europea. 

Desde un principio Estados Unidos insistió en la 
eliminación de todas las formas de protección y apoyo 
a la agricultura. Para la Comunidad, la eventual 
elimin~ci6n de su Politica Agr!cola comün, 
representaba un compromiso polltico demasiado fuerte. 

11 
••• Los agricultores subsidiados se convirtieron en 

partidarios importantes de los gobiernos de la 
comunidad ••. la Pol!tica Agraria Coman perderá fuerza 
política a medida ·que madura la integración 
Europea 112. 

Sin embargo, lo que si se logró en Montreal fue el 
alcanzar un acuerdo en el texto que cubre las áreas a 
ser negociadasl. El sólo hecho de haber establecido 
un programa de trabajo y haber. acordado sobre el 
lenguaje utilizado en el texto, es un avance 
importante, independientemente de si se lograba o no 
cubrirlo en el lapso restante antes del final de la 
Ronda. 

Es evidente que en· la Reunión de Bruselas, la 
posición agrícola de la comunidad Europea quedó 
aislada y de manera directa los Estados Unidos 
quisieron responsabilizarla del fracaso de la Ronda. 

Vale la Pena citar las opin'iones del Sr. Michael 
Hart, del Departamento de Asuntos Exteriores de 
Canadá en el documento que present6 ante el Foro de 
Politicas Comerciales de Vancouver, Canadá, en Junio 
de 1989: 

·u Ronda Uiu,vuay: obst4culos y fracasos•, El Fjnanciem, 23 de enero de 1991, p.12. 
BROOKJNOS, Carol. Review of Uruguay Round Agricu1lun1l Neeoliatjons, papcr 
prcsented to lhe Pacific Tradc Policy Forum, (PECC}, junc 26·28, 1989, Vancou\'er, 
CanadA, mimc:o p.2. 
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"Es indiscutible que los subsidios distoc-sionan las 
señales del mercado y que en el Area del comercio 
agr1cola, son la raiz de prácticas que han hecho una 
burla de un sistema mundial de comercio ordenado. 
Pero no son los Estados Unidos las principales 
victimas de la práctica internacional de subsidios. 
En efect~, los Estados Unidos son un subsidiador 
importan-.:.e de la producci6n agr1c:ola, industrias de 
alta tecnol091a, producción militar y m~s. Más 
importante aan su uso indiscriminado de medidas 
antisubsidios que han creado tanto desorden en el 
comercio internaciona1 como las prácticas que 
pretenden disciplinar. La búsqueda estadounidense de 
un c6digo internacional que libre al mundo de todas 
las prlictieas ofensivas de subsidios ha tomado la 
forma de una cruzada moral y frustra la negociación 
de un régimen pragmático capaz de reducir los excesos 
tanto en subsidios coma en prácticas antisubsidios. 
Perversamente_. tanta insistencia de Estados Unidos, 
conducir.§. a muy poco11 .. .t 

No hny que olvidal" que Europa concede gran 
i?nportancia a la autosuficiencia alimentaria en 
virtud de las dos guerras mundiales que se han 
desarrollado en su terrltorio y que sumieron en la 
hambruna a millones de sus habitantes. 

11 En los próximos d1a:J el mundo se dará cuenta de la 
importancia que juegan los alimentos en situaciones 
bélicas .... ojalá que ~ste ejemplo lo asimilen los 
gobiernos cuyos territorios son aptos para la 
aqricultura ..... no siempre las condiciones mundiales 
serán propicias para el sano y libre intercambio 
ínternaciona l .... u. :s 

En suma, una mayor integración del sector agrícola a 
las reglas del GATT necesariamente requerirá del 
esfuerzo de todos los participantes en e.l comercio 
agr1cola •. 

r~os instrumentos utilizados en la Pol.1 tica Aqraria 
común de la CEE tendrán que operar en el contexto de 

HART. Mkbae1, Subsjdícs: • prob1em in jnlemational trsdc?, paper presenh:d to lbc 
Pat:ific TOide PoUcy forum (PECC).jWJc 26-.28, 1989, Vancouver. Canada. mimeo. p.l. 
·Se desatart una etcv.dl demanda de alimen1os: O. Corta.zar•, EJ Financiero, 14 de 
enero de 1991, scce. agropecuari1. p.4.S. En vlspens d~l cumptimi~to del pino 
tJtorg.AJo pqr el Consejo de Seguri'4d de Naciones Unid.as 11 lnk para refirarse de 
Kuw1it. 
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las nuevas reglas del GATr; el waiver estadounidense 
que deja exentos grandes segmentos de su politica 
agr1cola de las disciplinas del GATT, tendrá que ser 
eliminado; Jap6n y Corea del sur tendrán que 
completar la eliminaci6n de sus restricciones a la 
importación de estos productos; Australia y Nueva 
Zelnndia tendrán que operar sus sistemas comerciales 
restrictivos de regulaciones sanitarias de manera que 
no se constituyan en barreras innecesarias 
al comercio; los paises en desarrollo más adelantados 
deberán aceptar las disciplinas comerciales 
internacionales de manera que vayan en proporción a 
los beneficios (¡ue reciben de los mercados mundiales, 
y los programas a9r1colas canadienses deberán operar 
de un modo consistente con el nuevo régimen 
comercial. 

Los cambios requeridos en este sentido no son fáciles 
y necesitan del consenso nacional de cada parte 
involucrada en donde los cambios serán más drásticos. 

cuatro arios de negoc~aciones bastaron para que se 
1legara a un acuerdo sobre el programa de trabajo a 
seguir pero no fueron suficientes para que los 
participantes, particularmente la Comunidad Europea, 
estuvieran listos para comprometer acciones 
especificas .. 

E5to no resulta sorprendente si se toma en cuenta que 
en la Ronda Uruguay encont"::"amos el primer intento 
real de incorporar a la agricultura a las normas y 
disciplinas del GATT. 

Independientemente de que se llegue o no a un acuerdo 
final cuando se retomen las pláticas de Bruselas, 
ningún acuerdo bastarA para liberalizar por completo 
al sector agr1cola y someterlo a 1as libres fuerzas 
del mercado. 

Sin embargo, los esfuerzos dentro o fuera de la Ronda 
Uruguay, ya sea que se establezca un grupo de trabajo 
que de continuidad a los trabajos iniciados en la 
Ronda o que se deje pendiente para futuras 
negociaciones, ir&n siempre encaminados a reducir el 
nivel de apoyo a la producción agr1cola, la 
protección y a alcanzar acuerdos que limiten o 
eliminen el trato excepcional que recibe el sector 
agr1cola en el GATT. 
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4.2. Textiles y vestido. 

El comercio de textiles y vestido es otro sector 
que, durante la negociación de la agenda de la Ronda 
Uruguay, se convino en intentar incluir a las 
disciplinas del Acuerdo General. 

Entre 1950 y 1960, el gran volumen de exportaciones 
de textiles de algodón de bajo costo provenientes de 
los paises en desarrollo, condujo a la firma de las 
PARTES CONTRATANTES del GATT, de un acuerdo a corto 
plazo sobre los textiles de algodón en 1961, mismo 
que fue prorrogado en dos ocasiones permaneciendo en 
vigor hasta el JO de septiembre de 1973. El 20 de 
diciembre de ese mismo año, se concluy6 el Acuerdo 
Multifibras en relación al Comercio Internacional de 
Textiles (AMF) , que cubria no sólo los textiles de 
algodón sino también fibras y lana confeccionadas a 
mano. 

El AMF fue extendido en tres ocasiones, 1977 (AMF 
II), 1981 (l..MF III) '] 1986 (AMF IV). Este último 
extendió su coberturaa la seda, el lino y una fibra 
asiática. 

A pesar de que el AMF se negoció bajo los auspicios 
del GATT, se aleja del principio de no 
discriminación, central en el sistema del GATT. Este 
acuerdo utiliza como arma restricciones cuantitativas 
que tampoco son consistentes con las normas 
del Acuerdo General. 6 

En estricto sentido el AMF autoriza la 
negociaci6n bilateral de contingentes cuyo objetivo 
es desacelerar el crecimiento de las importaciones 
de bajo costo hacia los mercados desarrollados, 
provenientes de los paises en desarrollo. 

CHANG. Chin-Kun, The MEA and t111de in 1ex1jles and c!o1hmg, pa~r prepared íor thc 
moc1ing of thc 111 PECC Tradc Policy Forum, Vancouver, Canada, junc 26'-28, 1989, 
mimco, p.J. 
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Con el tiempo, el AMF ha institucionalizado las 
acciones de emergencia que se suponen temporales en 
el articulo XIX del Acuerdo General, que permite la 
suspensión de obligaciones y concesiones 11 por tiempo 
necesario para prevenir o remediar el daf'\.o causado 
por las importaciones". 

El hecho de contar con las bases que proporciona el 
AMF, hace posible la idea de que se intente imponer 
un trato similar a otras ~reas sensibles tales como 
el comercio del acero. Se cree que el surgimiento de 
los Acuerdos Voluntarios de Restricciones a las 
Importaciones y los Acuerdos Ordenados 
de Comercializaci6n, ambos conocidos como medidas de 
zona gris, tienen su origen en el Acuerdo 
Multifibras7. 

As1, el propósito inicial del AMF que fue el 
de promover el desarrollo de la producción y la 
expansión del comercio de textiles, logrando 
progresivamente la reducción de barreras al comercio 
y la liberalizaci6n de este sector en el comercio · 
mundial ha sido distoi:'sionado, convirtiéndose en un 
arma restrictiva de las exportaciones de textiles 
provenientes de los pa!ses en desarrollo. 

En este sentido, los paises en desarrollo buscan, 
dentro de la Ronda, la gradual eliminación del AMF y 
de las restricciones en esta área en un periodo de 
transición de 6 años. 

Las propuestas de los paises desarrollados, contenlan 
condiciones que veladamente intentaban cambiar de 
forma, más no de fondo, el control que sobre el 
comercio de textiles mantienen bajo el AMF. 

El efecto inmediato de la eliminación del Acuerdo 
Multifibras seria el incremento de las exportaciones 
de los paises en desarrollo hacia los mercados 
desarrollados y una reducción de los precios de estos 
productos en los mercados desarrollados, lo que 
conducir1a a la reducción de utilidades y salarios en 
las industrias protegidas del primer mundo. 

Este grupo de negociación, como todos ios de la Ronda 
Uruguay, est6 vinculado con otros. La conf iguraci6n 

!hhkm. p.S. 
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de cualquier sistema en el comercio de textiles 
después del AMF dependerá de los acuerdos a que se 
llegue en aranceles y salvaguardias entre otros. 

En este sentido, las normas sobre la adopción de 
salvaguardias deberc'.in ser fortalecidas de manera qua 
la protección disponible bajo las mismas, sea 
suficiente para compensar a paises importadores de la 
pérdida del AMF, as1 como los suficientemente 
transparentes para que resulten aceptables para los 
paises exportadores. 

Una de las cuestiones que habrá de considerarse en 
las negociaciones sobre aranceles, será si los 
contingentes establecidos con arreglo al AMF deberán 
ser sustituidos por aranceles, que serian 
relativamente elevados, como parte de un retorne' a 
las normas del GATT. 1 

otro factor importante en cualquier tipo de acuerdo a 
que se llegue en este sector es la cuestión de la 
reciprocidad de los pa#ises en desarrollo a cambio de 
un trato más favorable para sus exportaciones de 
textiles. 

En cuestiones de este tipo dentro de la Ronda, en las 
que la disputa está claramente marcada entre paises 
en desarrollo y paises desarrollados, el trato 
especial y m.1s favorable surgido del 1t1arco jurídico 
del GATT de la Ronda Tokio vuelve a ser condicionado 
y utilizado como arma de presión en las 
negociaciones. 

Como en todas las áreas conflictivas de la Ronda 
Uruguay, el cambio del AMF a un sistema de comercio 
más libre, será progresivo. La ünica ventaja con que 
se cuenta es que con la expiración del AMF IV, en 
1991, existe la presi6n de lograr un acuerdo que 
impida la· prórroga hacia un AMF V y si ésta se da, 
seguramente contendrá disposiciones especificas para 
su gradual eliminaci6n. 

CABLE, Vincent, •Textiles y Vestido-, en 4 Ronda Uruguay Manua1 rara las 
Negoci.cjoncs CotncrcjalC;3 Mu!ti!alrrale..<¡, Finge: et. al., compiladores, Banco Mundial, 
Washington, o.e., 1989, p. 115. 
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De cualquier modo, resulta indiscutible que la Ronda 
Uruguay marcó el comienzo del fin del Acuerdo 
Multifibras. 

4.3. Salvaquardias. 

El articulo XIX del Acuerdo General en estricto 
sentido, proporciona la posibilidad de evadir las 
obligaciones que el mismo impone y erigir barreras 
comerciales para salvaguardar cualquier producto 
gravemente perjudicado por la liberalizaci6n 
comercial • 

.Asimismo otorqa a los abastecedores el derecho de 
adaptar medidas de represalia o recibir compensaci6n 
por las pérdidas resultantes del acceso restringido a 
su mercado de destino. 

Con el paso del tiempo, la práctica de estas 
excepciones concedidas al amparo del GAT'r se ha 
utilizado de forma - indiscriminada y en forma 
selectiva contra paises abastecedores en la 
aplicación de barreras comerciales y en la evasión de 
la responsabilidad de compensar a los abastecedores 
adversamente afectados por estas acciones. 

"Pese al consenso general sobre la necesidad de su 
reforma, el articulo XIX ha demostrado ser el tal.6n 
de Aquiles de las negociaciones comerciales 
multilaterales en los Oltimos 15 aiios y continuará 
siéndolo en el futuro". 9 

Efectivamente durante la Ronda Tokio, un grupo 
especial dedicado a 1 problema de las salvaguardias 
intentó presentar un proyecto de acuerdo en esta 
materia, mismo que terminó en una simple decisión que 
enfatizaba la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre 
un sistema multilateral de salvaguardias 
perfeccionado. 

Durante la Ronda Uruguay, las propuestas de los 
participantes parecieron estar más encaminadas hacia 
la reforma de un articulo XIX que refleje la práctica 

SAMPSON, Gary, •sat ... aguardias•, en La Ronda Uniruay. Manual n.1ra lu 
Neg:ociacioges Comerciales Mullila1crale", Finger et. al., compiladore.<i, Banco Mundial, 
Wuhiogton, D.C., 1989, p. 135. 
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actual de aplicación de medídas de zona gris, lo que 
conducir1a a un debilitamiento de las disciplinas del 
GATT en lugar de fortalecerlas. 

El concepto de selectividad es uno de los factores 
centrales en el problema de las salvaguardias. 

debe 
de 
de 

Los partidarios de la selectividad sostienen que 
tenerse la facultad de aplicar medidas 
salvaguardia únicamente contra las importaciones 
los paises que aparentemente causan el perjuicio. 

Los oponentes a la selectividad, que son en general 
los paises en desarrollo, argumentan que la 
selectividad se convertirá en licencia para que los 
paises importadores discriminen más contra ellos, 
como sucede con el AMF. 

El :Informe Leutwiller del GATT de 1985 maneja una 
idea muy inter.esante respecto a la selectividad. 

Dicho Informe expone que la aplicación del articulo 
XIX no debe ser concebida como una sanción al 
exportador sino como el reconocimiento de que la 
industria que se protege a través de la salvaguardia 
no es competitiva. La aplicación no discriminatoria 
de la salvaguardia afecta por igual a todos los 
abastecedores, quienes compartirán el interés de la 
pronta supresión de tal medida. 

De este modo, el centro de las presiones en favor del 
reajuste serán el pals que otorga la protección y la 
industria protegida. 

Estados Unidos y Canadá pugnan por una integración de 
las medidas de zona gris al articulo XIX con objeto 
de garantºizar procedimientos transparentes entre los 
que hacen uso de tales medidas mediante, por ejemplo, 
algún tipo de mecanismo de vigilancia. 

Los paises en desarrollo por su parte, pugnan por el 
establecimiento de un tiempo limite para la 
aplicaci6n de la salvaguardia que no exceda tres años 
y que durante su aplicación se implemente un programa 
de ,ajuste. Están de acuerdo en la creación de un 
órgano de vigilancia pero no para la aplicación de 
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las medidas de zona gris sino para la correcta 
implementación de las disposiciones del articulo XIX. 

El asunto de las salvaguardias dentro del sistema de 
comercio internacional es sin lugar a dudas uno de 
los puntos m&s controvertidos en las negociaciones. 

Lo más probable es que se establezca un grupo de 
trabajo que continO.e analizando la aplicación del 
articulo XIX con base en el documento qua surja al 
final de las negOciaciones y en las propuestas de los 
distintos paises. 

Si bien uno de los objetivos centrales de la Ronda 
Uruguay es fortalecer las disciplinas del GATT y 
restablecer el respeto al sistema, en la prActica no 
siempre es posible y cabria preguntarse hasta que 
punto resulta ben~fico que las medidas de zona gris, 
de aplicación cotidiana, se mantengan fuera del marco 
del GATT o se incorporen al mismo, haciéndolas más 
transparentes y controlables, sobre todo en su 
aplicación a los paiseS en desarrollo. 

Lo que si es indiscutible es que el intento 
de establecer la selectividad como norma dentro del 
articulo XIX perjudicaría gravemente a los paises en 
desarrollo, minándoles capacidad de defender sus 
intereses y segura~,ente utilizada como arma de 
presión por parte de los paises desarrollados. 

No puede dejar de observarse que los resultados que 
se alcancen en el grupo de negociación sobre 
salvaguardias tendrán un impac~o directo en todos los 
grupos de negociación que se refieren al acceso a 
mercados. 

4.4. · Aspectos do los derechos d• propiedad intelectual 
relacionados con al comercio. 

"En términos muy generales un derecho de propiedad 
intelectual es una facultad otorgada por el Estado a 
un particular de obtener ayuda estatal, durante un 
nümero limitado de años, con objeto de impedir que 
personas no autorizadas exploten en forma comercial 
una idea nueva, de la cual el particular es 
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"titular"Iº. 

El Acuerdo General exime de su disciplina las 
patentes, los derechos de. autor y los derechos de 
propiedad intelectual siempre y cuando no se 
interpongan como barreras al comercio. 

Por otra parte, la organizaci6n Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI), agencia especializada del sistema 
de Naciones Unidas, busca promover la coopcraci6n 
internacional en la protección de la propiedad 
intelectual y administra la Unión Internacional para 
la Protección de la Propiedad Industrial ("Unión de 
Par is") , fundada en 1883 para reducir la 
discriminación en los procedimientos nacionales de 
patente y la Unión Internacional para la Protección 
de Obras Literarias y Art1sticas ("Unión de Berna"), 
fundada en 1886 para desempeñar funcione::; análogas 
con respecto a derechos de autor, convenciones y 
acuerdos concernientes a la propiedad intelectual. 

A pr~nc~pios de la ·década de los ochenta, las 
negociac.J..ones para revisar la Uni6n de Par is en el 
seno de la OMPI se estancaron por la falta de acuerdo 
entre sus participantes. 

Desde la Reunión Ministerial de 1982, los paises 
desarrollados encabezados por Estados Unidos 
comenzaron a manejar la idea de incluir l~s aspectos 
de la propiedad intelectual que se relacionan con el 
comercio en las próximas negociaciones comerciales 
multilaterales, hecho que sucedió cuando se llegó a 
un acuedo sobre el contenido de la agenda de 
negociación de la Ronda Uruguay. 

Jap6n, Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea, entre otras naciones desarrolladas, 
argumentan que la inadecuada y poco eficiente 
protección de la propiedad intelectual a nivel 
internacional, ha conducido a serias distorsiones en 
el comercio,y que la negociación de una código 
similar al de Barreras Técnicas al Comercio, es la 
manera más apropiada de hacer frente a estas 
distorsiones. 

10 STERN, Richard. '"PropiOOad lnt<:lectual'", un La Rondl UruL~V. Manual pu• las 
Negociacjone;o; Comereiale.."11 \tuhi\aterales, finger et.al., compilaJores. Banco Mundial, 
Washington D.C. 1989, p.186. 
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Este Grupo de negociaci6n, se ha convertido en una 
disputa Norte-sur, en la que 1os paises en desarrollo 
se muestran preocupados por los efectos que una 
legislación tal, en el. marco del GATT podr1a tener 
sobre sus intereses. 

oesde el inicio de las negociaciones, los paises en 
desarrollo encabezados por Brasil y la India se 
opusieron a la inclusión de este tema en la Ronda 
Uruguay, as1 como lo hicieron con servicios e 
inversiones, por considerar que el GATT no es el 
marco adecuado para el establecimiento de normas y 
principios internacionales en este sentido. Sin 
embargo, como se mencionó en otro apartado de esta 
investigación, los paises en desarrollo tuvieron que 
acceder a la inclusión de estos temas er las 
negociaciones ante las presiones de los paises 
desarrollados, en particular Estados Unidos. 

Una parte importante de la labor de la OMPI ha 
consistido en alentar la aprobación en todo el mundo, 
de convenciones que establezcan un nivel minimo de 
protección a la própiedad intelectual que los 
signatarios se comprometan a aceptar. 

En la medida en que la OMPI tenga éxito en esta 
labor, disminuir~ la posibilidad de que las leyes 
nacionales respecto a la propiedad intelectual puedan 
constituirse en obstáculos no arancelarios. En la 
medida en que no se logre, los paises <:lesarrollados 
seguirAn presionando para que se acepte un marco 
legal reconocido internacionalmente, dentro o fuera 
del GATT. 

"Las leyes nacionales de propiedad intelectual s6lo 
funcionan como obstáculos no arancelarios cuando no 
haya armon~a entre las leyes nacionales. Si todos las 
naciones tuvieran leyes de propiedad intelectual 
idénticas, para tomar un caso extremo, esas leyes no 
funcionarian como obstáculos no arancelarios"ll . 

La preocupación fundamental de los paises en 
desarrollo es que la adopción de normas de protección 
a la propiedad intelectual se conviertan en un 
obst!culo para .la promoción de la transferencia de 
tecnolog1a. 

11 !hóJem. p. 192. 



Esta preocupaci6p queda claramente manifiesta en la 
Convenci6n de Patentes del Tercer Mundo celebrada en 
Nueva Delhi, India, el 15 y 16 de mayo de 1990. 

El documento fina112 expone cómo los beneficios del 
progreso alcanzado en la ciencia y la tecnologia han 
sido distribuidos de manera desigual entre los 
miembros de la comunidad internacional y c6mo 
cualquier régimen de protecci6n de los derechos de 
propiedad intelectual debe garantizar 
la incorporación de los avances cient1ficos y 
tecnológicos en los sistemas de producci6n de las 
naciones en desarrollo. 

Expresa que las propuestas de los paises 
desarrollados son totalmente contrarias a los 
compromisos que habian adoptado en el seno de la OMPI 
en las décadas de los sesenta y setenta y que "este 
tratamiento desequilibrado e inequitativo no podr~ 
jamlis obtener el apoyo voluntario de los paises en 
desarrollo"ll . 

No puede dejar de notarse el uso del término 
"voluntario" en esta cita, mismo que seguramente 
implica que los paises en desarrollo saben que pueden 
ser forzados a ceder en estas negociaciones en aras 
de obtener acuerdos .satisfactorios en otras áreas de 
su interés como es el acceso a mercados. 

El documento contiene además los puntos que el tercer 
mundo considera esenciales en cualquier tipo de 
acuerdo a que se llegue en la materia: 

a. que se mantenga la supremac1a de las leyes 
nacionales que protegen la propiedad intelectual; 

b. que aumente la influencia de las leyes nacionales 
de los paises en desarrollo en el régimen 
internacional de derechos y obligaciones y que 
éste se modifique decisivamente en consecuencia; 

12 KEAYLA, B.K .• •Por un Acuerdo del Tercer Mundo sohre I• Propiedad Intelectual•. en 
Comercio E3terior, publicación mensual del Banco Nacional de Comercio E;ir,lcrior, 
•gostode 1990, p.781, \'Ol. 40, num. 8. 

13 l!!i!!. p. 781. 
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c.. que se equilibren, en las leyes de las naciones 
en desarrollo que protegen la propiedad 
intelectual, los derechos otorgados a los duenos 
extranjeros de tecnolog1a, con las obligaciones 
correspondientes; 

d. que se arregle cualquier disputa que surja de la 
concesión de tales derechos de propiedad 
intelectual mediante los mecanismos pertinentes 
en el marco de la OMPI. 

Reiteran que entre la propiedad intelectual y el 
comercio no existe ninqQn vinculo directo y que el 
GATT no es el foro adecuado para negociar en esta 
materia. 

Los paises reunidos en esta Convenci6n proponen que 
los paises desarrollados acepten la reanudación de 
las negociaciones sobre el código de conducta en 
materia de tecnolog1a de la UNCTAD y que las 
negociaciones sobre la revisión de la Unión de Paris 
lleguen a buen término: 

A menos que los paises desarrollados, sobre todo 
Estados Unidos, encuentren la manera de forzar al 
grupo de paises en desarrollo a aceptar disposiciones 
en materia de propiedad intelectual dentro del GATT, 
es muy poco probable que se llegue a un acuerdo 
definitivo en esta materia dentro de la Ronda 
Uruguay. 

Es evidente que los paises desarrollados encontraron 
que la única forma de poder estableCer un régimen de 
derechos de propiedad intelectual que respondiera a 
sus intereses, era vinculando el tema a las 
negociaciones de la Ronda Uruguay y utilizándolo como 
instrumento de presión en las mismas. 

Los paises en desarrollo tendrán que seguir 
presionando para que avancen las negociaciones en el 
seno de la OMPI y la UNCTAD y, por otro lado, exigir 
que sean reconocidas sus caracteristicas de econom1as 
en desarrollo mientras se siga vinculando el tema en 
negociaciones en el marco del GATr. 



4.5 Servicios. 

Como ya hemos mencionado anteciormente, la inclusi6n 
del sector servicios en las negociaciones caus6 y ha 
seguido causando gran impacto entre los pa1scs en 
desarrollo que participan en la Ronda Uruguay. 

La decisión de incluir una segunda parte en la 
Declaración Ministerial sobre la Ronda Uruguay para 
negociar el comercio de servicios separado de las 
negociaciones de mercanc1as, se debió a la negativa 
rotunda de parte de los paises en desarrollo, 
especialmente del Grupo de los 10, encabezado por 
Brasil y la India, de aceptar la vinculación de los 
servicios con las otras fireas de las negociaciones. 

Sin embargo tuvieron qua hacer la conccsi6n de que 
ambos grupos, el de mercanc1as y el de servicios, 
operar1an bajo los auspicios del Comité de 
Negociaciones Comerciales, al cual presentarian sus 
recomendaciones. 

Es innegable que las ventajas comparativas de Estados 
Unidos se encuentran ahora en esferas nuevas, como es 
el caso de los servicios, y que su insistencia en 
incluirlos dentro de las negociaciones obedece a que 
han perdido terreno en el Area de las mercancias. 

"Estas esferas nuevas benefician a los Estados Unidos 
y, a cambio de ello, están dispuestos a considerar la 
posibilidad de adoptar acuerdos de desmantelamiento 
en relación al comercio de mercanc1as. n14 

Los acelerados cambios tecnol6gicos recientes 
relacionados con el flujo de informaci6n, capital y 
el transporte de bienes y personas, han conducido a 
una expansión significativa del comercio 
internacional de servicios y han incrementado su 
importancia en el marco del desarrollo económico. 
Asimismo, los costos económicos que para muchos 
paises representan las barreras al comercio de 
servicios, se han incrementado considerablemente. 

14 BHAGWATI, Jagdish, 'Los Servicios•, en ka Ronda Uruguay Manual oug lu 
Negociasjnncs Comerciales Multilat~ral~s. Fingcr et.al., compilatlorcs, Banco Mundial, 
Wll!lhington, o.e., 1989, p.200. 
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11 El reconocimiento público del nuevo papel jugado por 
los servicios, ha creado un creciente consenso en el 
sentido de que, el comercio de servicios, como el 
comercio de mercanc1as, puede crear ganancias 
económicas, y que la reducci6n de las barreras al 
comercio de servicios, como en el pdsado 
las reducciones a las barreras en el comercio de 
mercanc1as, pueden impulsar el crecimiento 
econ6mico"u. 

Seg<in el mandat? negociador de la Ronda Uruguay, el 
objetivo es el establecimiento de un marco 
multilateral de principios y normas para el comercio 
de servicios y sectores particulares con miras a su 
expansión en condiciones de liberalización progresiva 
y transparencia como un medio para promover el 
desarrollo económico de todas las partes. 

El concepto de desarrollo en el comercio de servicios 
ha jugado un papel clave en las negociaciones. Si 
bien no se ha alcanzado todavía consenso en ese 
sentido, han surgido dos enfoques distintos: el 
enfoque global y el enfoque sectorial. 

El enfoque global consiste en la insistencia de 
parte de los paises en desarrollo por interpretar el 
concepto de desarrollo en su sentido más general sin 
ningún tipo de condición y tomado en cuenta en 
cualquier tipo de acuerdo que se alcance. 

Para los paises desarrollados, "si un pa1s, que 
podria ser un pais en desarrollo, alcanza cierta 
competitividad en determinado servicio, se le 
considerará ºdesarrollado" al menos en ese sector 
especifico y por tanto, deberá estar preparado 
para someterlo a una liberalización progresiva de la 
misma intensidad que los paises industrializadosol6. 

Lo anteri-or descansa en el fundamento de que si un 
sector relativamente desarrollado es expuesto a la 
competencia internacional, los productores se verán 

IS FEKEREKUTY, Gc:.a, ·0ea1ing with Trade in Scrvice3 io the Uruguay Round'", in, 
Stnr~gic Trcnds jn Serviccn <an jnguiry inlo 1he doha! ~rvice ~0t1.2lIU'.J, Bresi.amt 
et.al., comp. ed. Harpcr and Row, 1987. p.189. 

16 HERNANOEZ, María Cristina, •EJ concepto de d~rrollo ~n tas DCl,.'OCiacioncs sobre 
5ervicios en la Ronda Uruguay•, Co~rcio E11ecior, publicación mensual del Banco de 
Comercio fütcrior, vol. 40, otlmero 8, México, agosto de 1990, p.1SS. 
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obligados a mejorar cada vez más sus servicios, lo 
que contribuir& al desarrollo global de la economla. 

Los paises en desarrollo no ignoran la importancia 
que en la actualidad tiene el desarrollo del sector 
servicios en el crecimiento global de sus economías. 

De este modo, su part.icipaci6n en las negociaciones 
no se ha limitado a exigir un trato preferencial sino 
a asegurar que cualquier acuerdo que se alcance al 
respecto incluya disposiciones que permitan la 
transferencia de tecnolog1a para aumentar su 
infraestructura productiva y asegurar el acceso de 
sus exportaciones a los mercados desarrollados. 

Otro punto clave en las negociaciones es el interés 
de los paises en desarrollo de que un acuerdo marco 
sobre el comercio de servicios incluya disposiciones 
sobre la movilidad temporal de la fuerza de trabajo, 
tomando en cuenta la mano de obra calificada y 
semicalificada, que es donde estos paises tienen 
ventajas comparativas.' 

11 Respecto al tema, los paises desarrollados se 
muestran reticentes a discutirlo, pues lo consideran 
un problema político-migratorio. Sin embargo, podrían 
tomar en cuenta que qui~á necesitilrán importar mano 
de obra no calificada, en virtud de que su fuerza de 
trabajo es crecientemente ºsobre califlcada0 17. 

Los puntos más importantes que prevalecen en las 
propuestas de los paises en desarrollo respecto al 
comercio de servicios son: 

a~ transferencia de conocimientos y capacidades a 
través de empresas de coinversión o filiales que. 
implanten programas formales de capacitación 
personal; 

b. transferencia de tecnolog1as de la información 
que les permita acrecentar su capacidad interna; 

c. creaci6n de infraestructura en servicioS y en 
investigación; 

17 lht!!!m!. p. 758. 
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d. acceso a redes de información y canales de 
distribución; 

e. el establecimiento de los proveedores de 
servicios en ~reas fuera de las concentraciones 
urbanas; y, 

f. 

En lo que se refiere a la transparencia, la posición 
sustentada por Estados Unidos exige que los paises 
signatarios del acuerdo sobre servicios se vean 
obligados a consultar previamente a las demás partes 
sobre cualquier modificación o creación de nuevas 
leyes y reglamentos. 

A lo anterior existe una oposición enérgica de parte 
de los paises en desarrollo y de varios paises 
desarrollados que argumentan que la creación o 
modificación de las ~legislaciones es un derecho 
soberano de cada nación y que la opción seria que 
cada pais se comprometiera a publicar cualquier 
nuevo reglamento o modificación a los ya existente~. 

Como todos los acuerdos alcanzados dentro del marco 
del GATT, un acuerdo sobre servicios contendría los 
principios de trato nacional, trato de nación más 
favorecida y una creciente participación de los 
paises en desarrollo. 

Como ya mencionamos, los paises en desarrollo están 
conscientes de la importancia del desarrollo de su 
sector servicios, pero es evidente que la mayoría de 
ellos carecen de capital, tecnología y experiencia 
suficientes para poder competir en condiciones 
óptimas a nivel internacional. 

Sin embargo, una vez iniciado el proceso, este 
continuará. No es conveniente que los paises en 
desarrollo se detengan a tratar de demostrar lo poco 
conveniente que para ellos resulta la integración del 
sector servicios al marco del GATT. Lo que si .es 
importante es que mantengan una participación activa 
y no permitan que los paises desarrollados definan el 

18 llili!. p.760. 
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acuerdo sobre servicios observando ünicamente sus 
intereses, asegur~ndose de que se incorporen los 
intereses del mundo en desarrollo y sus perspectivas 
en materia de exportaci6n de este sector. 

Los tropiezos en la negociaciones de la Ronda Uruguay 
dejan claro que no se loqrarA nada mas que un acuerdo 
sobre los principios que deben regir el comercio de 
servicios y que una liberalizaci6n de este sector no 
se lograr& de la noche a la maftana. 

Nada se ha mencionado ya sobra la posible creación de 
una Acuerdo General sobre servicios, tal y como se 
manej6 durantela reuni6n informal en Tokio, en 1989. 

Sea cual sea el resultado, la Ronda Uruguay fue un 
buen comienzo para normar de manera multilateral este 
nuevo sector comercial. 



CONCLUB'.IONES 

El objetivo de esta investigación fue analizar los 

antecedentes y condiciones que marcaron las 
caracter1sticas de la Ronda Uruquay de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales del GATT y determinar la 

incidencia que sus resultados tendrán sobre el sistema de 

comercio internacional de finales del siglo XX. 

A lo largo de la misma analizamos las caracter1sticas del 

comercio internacional durante las primeras décadas del 

siglo XX, pasando después a entender el contexto en el 

que surgieron las organ~zaciones internacionales que 
habr1an de regular la convivencia entre las naciones en 

todos los ámbitos del orden mundial. 

En ese marco pasamos a revisar el surgimiento del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gl\TT) con 

sus principios, objetivos y estructura orgánica 

analizando la razón por la cual f?Urge como un acuerdo 

provisional. 

Con base en el análisis de las rondas de negociaciones 

comerciales multilaterales auspiciadas por el GATT, 

observamos su paulatina transformación, al ir adaptándose 

a las nuevas ºcondiciones internacionales; el surgimiento 

de un marco jur1dico dentro del mismo para regular las 

relaciones entre paises desarrollados y en desarrollo y 

la cada vez más compleja agenda de negociaciones de cada 

una de las rándas, refl.ejo indiscutible del cambiante 

panorama mundial. 



Al abordar la Ronda Tokio exponemos los antecedentes 
inmediatos de la Ronda Uruguay, objeto de nuestro 
estudio, y pasamos a analizar las condiciones 
internacionales que imprimieron la necesidad de celebrar 
una nueva ronda de negociaciones comerciales 

multilaterales as1 como las condiciones que determinaron 
su agenda. 

Se revisa después la estructura de la Ronda Uruguay, los 
objetivos de cada uno de los grupos de negociación y la 

reunión de "Mitad del camino", destinada a revisar el 

estado de las negociaci.ones justo a la mitad del periodo 

establecido para dar término a las mismas . 

Por la importancia que revisten en toda negociación se 

analizaron también las reu~iones informales de Ministros, 

destinadas a acelerar las negociaciones y a eliminar 
posibles trabas en temas especificas, con especial 

énfasis en la reunión de Puerto Vallarta, México que se 

celebró ocho meses antes de la reunión final de la ronda. 

Se da término a la investigación con el análisis de la 

reuni6n Ministerial de Bruselas, Bélgica, que debió haber 

dado término a las negociaciones, detallando la situación 

de aquellos grupos de negociación que se consideraron más 
representativos, por presentar los mayores problemas para 

lograr consenso entre los participantes. 

con base en lo anterior se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La respuesta de las naciones en una situación de 
crisis económica internacional es el proteccionismo, 

como lo demuestra el ambiente que prevaleció en el 



comercio internacional a partir de la Gran Depresión 

de 1929 y durante las dos guerras mundiales. Esto 

conlleva a 1 estancamiento del ritmo de crecimiento 

del comercio internacional. 

2. Al término de la segunda Guerra Mundial, la carta de 

las Naciones Unidas en lo politice y el Fondo 

Mon~tario Internacional y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento en lo monetario y financiero 

respondieron a la necesidad de emprender acciones 

para reencontrar el camino de la paz mundial y de 

establecer un nuevo orden internacional con Estados 

Unidos a la cabeza. 

En este contexto se inician negociaciones que 

buscaban el establec1miento de una Organización 

Internacional de comercio, a trav~s de la carta de la 

Habana, misma que nunca alcanzó l.as ratificaciones 
necesarias para su entrada en vigor. Sin embargo la 

necesidad de un instrumento que regulara el comercio 

internacional condujo a la celebración de la primera 

ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 

cuyo éxito conduce a la aplicación provisional del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT). 

3. Aún y cuando el GATT fue concebido como un simple 

acuerdo PFovisional lo cierto es que la Carta de la 

Habana nunca entr6 en vigor y el GATT es hasta 

nuestros d1as 

regular el 

constitu1do 

el Q.nico instrumento que existe para 

habiéndose comercio internacional 

en una verdadera organizaci6n 

internacional con todos los elementos para serlo : 



a. Un tratado: el Acuerdo General, compuesto por 36 

articules; 

b. Organos permanentes: las reuniones de las Partes 

contratantes, el Consejo de Representantes y un 
Secretariado General con un Director General; 

c. un presupuesto al que contribuye cada parte 

contratante de acuerdo a su participación en el 

comercio internacional. 

·~. El comercio internacional no es estático y se 
encuentra en 

situaciones que 

previstas por 

reducción de 

constante 

pueden no 

el Acuerdo 

obstáculos 

evolución, surgiendo 

haber sido adecuadamente 

General. Asimismo la 

arancelarios y no 

arancelarios 
multilateral. 

debe llevarse a cabo de forma 

Las rondas 
multilaterales 

de 

han 

negociaciones 

permitido la 
comerciales 

evolución y 

adecuación de las disposiciones del Acuerdo General y 
han generado un marco juridico que regula las 
relaciones comerciales internacionales· .. 

El contenido de la agenda de cada una de las rondas 

refleja la situación que prevalece en ese momento en 

el contexto internacional. 

5. En las 7 rondas de negociaciones 

comerciales multi~aterales que preceden a la Ronda 

Urug:uay se observa un desarrollo en las modalidades 

de negociación multilateral, reducciones arancelarias 

importantes en algunas' de ellas y, específicamente en 



la Ronda Tokio, acuerdos en materia de obstáculos no 
arancelarios que intentan reducir al m1nimo las 

distorsiones al comercio que éstos generan as1 como 
un marco jurídico que regula las relaciones 
comerciales 
desarrollo. 

entre paises desarrollados y en 

6. La crisis de la econom1a mundial que caracterizó el 
inicio de la década de los ochenta empafi6 los 

resultados de la Ronda Tokio a través del retorno al 

proteccionismo. 

7. La Ronda Uruguay surge cuando estaba muy difundida la 
idea de que el GATT ya no respondía a las necesidades 
del comercio internacional y cuando se cuestionaba su 
viabilidad como orgánismo rector del comercio 

internacional. 

8. La posición inflexible de la Comunidad Europea en el 
sector agrícola habla causado muchas fricciones a lo 

largo de las negociaciones, pero hab1an otras áreds, 
tales como servicios, que interesaban mucho a Estados 
Unidos. Probablemente porque los objetivos que éste 

se planteaba en otros grupos de su interés no habían 

sido alcanzados, hubo que encontrar una manera de dar 

más tiempo a que avanzaran las negociaciones. 

9. No puede ·subestimarse la importancia que rev lste la 
liberalización del sector agrlcola para muchos paises 

participantes en . la Ronda Uruguay pero podemos 
aventurarnos a decir que si realmente se hubieran 
alcanzado acuerdos importantes aceptables para todas 

las partes, no hubiera sido necesario aplazar el 

término de las nagocJ,.aciones. 11 Quizás el motivo 



central del fiasco sea, como lo dijo Renato Ruggiero, 

Presidente del Consejo de la CE, que el abismo entre 

las expectativas y lo posible fue demasiado grande"! 

10. Si con la Ronda Uruguay se prctend1a llegar a la 

total liberalización del comercio en todos los 

sectores y cerrar con broche de oro el fin de siglo, 

entonces si puede afirmarse que las negociaciones que 

iniciaron en Punta del Este, Uruguay en 1986 

terminaron en un rotundo fracaso. 

Sin embargo, si lo que se pretcnd1a era lograr 

avances en la definición gradual de las normas que 

deben regir el comercio internacional a la luz de 

todos los cambios que se han operado en la sociedad 

de naciones en 1as últimas décadas, entonces puede 

afirmarse que la Ronda no constituye un fracaso. 

11. En muchas áreas no se lograron compromisos 

definitivos aceptables por todas las naciones y es 

muy probable que no se logren en un próxima reuni6n 

ni en una ampliación de la Ronda, pero se inició el 

avance hacia lo que habrá de constituirse en el marco 

normativo del comercio mundial, y todos los intereses 

estuvieron representados. 

Los paises que iniciaron esta Ronda de negociaciones 

los sab1an y estaban conscientes de que al trabajo 

que se invertiría en la misma no generar1a como fruto 

la práctica del libre comercio en su estricta 

concepción que conducir1a al bienestar de todas las 

naciones~ Sin embargo,. el contenido de la agenda 

"GATf: nueva cilll en 9t•. E"celsior, 8 de dicicn¡b1e de 1990, editorial, p. 7. 



de negociaciones y la cantidad de naciones 
participantes, refleja sin duda el reconocimiento 
mundial de que es mucho más benéfico para todos 
reforzar la operación de un marco multilateral de 
comercio que permitir el prevalecimiento de las 
prácticas bilaterales o unilaterales. 

Refleja también la importancia de integrar las normas 
y disciplinas del GATT a la nueva dinAmica 
internacional en el contexto de una econom1a mundial 
cada vez más interdependiente y globalizada que 
conduce a lo que se conoce como "producción 
compartida 11 1. 

12. La importancia del comercio exterior en todas las 
econom!as se ha acentúado en los últimos anos. Sus 
resultados se obser·van claramente en economías como 
la japonesa, la de las nuevas naciones 
industrializada de Asia y de algunos paises de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). 

Se han generado de manera creciente formas de 

vinculación comercial que han establecido los paises 

a fin de intensificar su intercambio económico. Entre 
ellas destacan el mercado común, cuyo máximo 
exponente es la Comunidad Europea, los acuerdos de 

libre comercio como los que sostienen Australia y 
Nueva Ze~andia; Estados Unidos y Canadá.; Estados 
Unidos e rsrael; Finlandia y la Unión Soviética etc. 

13. El sistema de comercio internacional de finales de 
el siglo XX se perfila .con una competencia entre 

Es c1traño que co la actualidad In totalidad di! lo.! componcnles de un producto 
rrovengan de un sólo país. 



bloques económicos, más que entre paises 
individuales .. Por un lado está el bloque formado por 
la Comunidad Europea, por otro, el de la Cuenca 
Oriental del Pac1fico encabezado por Jap6n y el de 

Norteamérica, encabezado por Estados Unidos y que 

pronto incluirá a México. 

Debe mencionarse tambión la 11 Iniciativa de las 
Américas" prOmovida por el Presidente de Estados 
Unidos, George Bush, orientada a la creación de una 
zona de libre comercio en todo el continente 
Americano, y que responde a la nueva din~mica 

internacional caracterizada por la existencia de 
bloques comerciales. 

Todas las naciones deáean pertenecer a algtln bloque 
comercial y tenemos el claro ejemplo de la 
Conferencia de Cooperaci6n Económica del Pacifico, el 
Mecanismo de cooperación Asia-Pacifico, la reciente 
iniciativa de los palscs centroamericanos de crear 
una zona de libre comercio con México, el Mercosur, 
actualmente en negociación y que integraria a 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruquay en un mercado 
común, por mencionar s6lo algunas. 

Hay quienes afirman que el fracaso del sistema 
multilateral de comercio promovido por el GATT, 
espec1fic?'mente el "fracaso" de la Ronda Uruguay, 
condujo al aceleramiento de las iniciativas por 
formar bloques comerciales, a la regionalizaci6n como 
defensa de la amenaza que esgrimen los ya existentes 
o los que se encuentran en proceso de formación. 



La formación de bloques comerciales, como respuest3 o 
no a un fracaso en sacar adelante un sistema 

multilateral de comercio, es un hecho. 

Sin embargo, no debe olvidarse que aún entre un 
bloque y otro o en'tre miembros de Un mismo bloque son 

necesarias reglas y disciplinas que rijan la 

convivencia y esto nos lleva de regreso al GATT. 

Estados Unidos y Canadá, que operan ya bajo un 
Acuerdo de Libre Comercio, continúan llevando sus 
disputas al seno del GATT, como es el caso del 
yoghurt y los helados; Estados Unidos y México apunto 
de iniciar negociaciones para la firma de un Acuerdo 
de Libre Comercio, esperan las conclusiones de un 
panel del GATT en relación al embargo atunero 
impuesto por el primero al último; Australia y Japón, 
promotores ambos de la institucionalizaci6n de las 
relaciones econ6rnicas en la cuonca Oriental del 
Pacifico, trabajan, de acuerdo a las resoluciones de 
un panel del GATT sus disputas en materia de carne de 
res y Jap6n y Estados Unidos, colosos comerciales en 
constante controversia resuelven, también en el GATT 
el comercio de semiconductores. 

El GATT, en tanto no surja una mejor inciativa, sigue 
siendo el único instrumento regulador de las 

relaciones comerciales ontre naciones o entre 
bloques. El reto está en lograr su paulatina 
adaptación a las nuevas condiciones internacionales. 

14. A lo largo de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
se sucedieron vertiginosamente acontecimientos 



internacionales que escapan del ámbito estrictamente 

comercial. 

Los lideres europeos tuvieron que concentar su 

atención en otras cuestiones. Los alemanes en los 

retos, riesgos y responsabilidades que implica la 

reunificación; los ingleses en la transición, tras 
once años, del Gobierno de Margaret Tatcher; y el 

resto en tratar de sacar adelante los detalles de su 

integración para 1992. 

La Perestroika de Mijail Gorbachev; 

las economías de Europa del Este; 

la apertura de 

el término del 
conflictos este-oeste y el reordenamiento de las 
fuerzas hegemónicas mundiales que ha traído como 

consecuencia, as1 como la amenaza de recesión en 
Estados Unidos afectan el área comercial. 

15. Un nuevo esquema de relaciones comerciales 

internacionales, no puede dejar de lado a naciones 

comerciales tan importantes como la Unión Soviética 

ni a las econom1as del Europa del Este, con lo que 

probablemente ingresarla un nuevo grupo de naciones 

en desarrollo al marco multilateral del comercio 

internacional. 

16. La participación de los pa 1ses en desarrollo en el 

sistema multilateral de comercio se ha intensificado 

notablemente, lo que ha permitido que se conviertan 
en una fuerza con peso propio, como lo demuestra el 

hecho de que 6 miembros de este grupo de paises hayan 

podido definir el rumbo de la Reuni6J1 de Mitad del 

Camino en Montreal, 1988. 



17. Se han observado reordenamientos en las relaciones 
Norte-sur durante las negociaciones comerciales 

multilaterales, manifesteindose la clara intención de 

parte de los paises desarrollados de retomar el 

sentido inicial de reciprocidad. 

En la práctica, uno de los pilares del Acuerdo 

General, la Cláusula de Nación más Favorecida 

representa la primera distorsión al concepto de 
recip_rocidad al obligar a que las concesiones hechas 
por una parte a otra sean extendidas a las demás 

Esto quiere decir que mientras qua se espera que el 

pa1s a quien fue hecha la concesión ofrezca una 

concesión a cambio, otros paises se verán 
beneficiados sin tener-que haber dado nada a cambio. 

La segunda distorsión al concepto de reciprocidad se 

encuentra en el Marco Jur1dico del GATT, del cual 
surge la Cláusula de Habilitación y que permite un 

trato especial y diferenciado a los paises en 

desarrollo. 

Muchos paf.ses en desarrollo representan ahora una 

fuerza importante en el comercio internacional y una 
d~ las discusiones que se ha visto sujeta a mayor 

polémica en las negociaciones de la Ronda Uruguay se 
refiere a· la necesidad de establecer dentro del GATT 

una definición exacta de lo que es un pa1s en v1as de 
desarrollo. Con esto se pretende dar base legal a la 

graduación de beneficios comerciales que recibe el 
tercer mundo. 



La naturaleza unilateral de los esquemas 

preferenciales de los paises desarrollados significa 

que éstos cstá.n en posición de eliminar las 

preferencias otorgadas a ciertos paises si no aceptan 

una mayor toma de responsabilidades en el marco del 

GAT'!'. Por el contrario, si los paises beneficiarios 

aceptan una mayor responsabilidad en el marco del 

GATT los paises desarrollados pueden garantizar la 

continuación temporal de los beneficios de los 
esquemas. 

Estas discusiones tomarán tiempo en cristalizar en 

una decisión mutuamente benéfica. Lo cierto es que en 

un futuro no muy lejano, los pa1ses en desarrollo 

tendrán que aceptar una mayor responsabilidad en el 

sistema de come:rcio internacional y estar dispuestos 

a modificar su enfoque hacia el concepto de 

reciprocidad. 

is. Lo anterior nos deja ver la velocidad de los cambios 

a que se ha visto sujeto el comercio internacional. 

Durante la Ronda Tokio se logra una aceptación de las 

condiciones económicas de los paises en desarrollo y 

se acuerda, con base en ella, permitirles participar 

en el marco multilateral del GATT en condiciones 

especiales. No mucho tiempo después, durante la 
siquiente ronda se pugna por retirar estas 
concesiones por considerar que su aplicaci6n 
indiscrimlnada pone en desventaja la competitividad 

de los paises desarrollados en algunas áreas. 

19. Es poco probable que en el corto plazo surj3: una 

organización internaclonal de comercio que sus ti tuya 

al GA'l"l', pero si esta surgiese tendria que basarse en 

los principios y en la experiencia del O.nico' 



instrumento que durante m~s de 40 anos ha regulado el 
comercio internacional. 

20. En suma, la Ronda Uruguay ha sido un buen ejercicio 

que refleja la importancia que ahora todas las 
econom1as conceden a su sector comercio y en 

consecuencia la necesidad de reforzar las normas y 

disciplinas qu~ rigen las relaciones comerciales 
multilaterales; el impacto que las transformaciones 
mundiales han tenido sobre el esquema multilateral de 

comercio; la necesidad de integrar a otras naciones y 

otros sectores al mismo y los principios que habrán 

de regir las relacio~es comerciales multilaterales en 
el futuro. 

Vale la pena hacer menci6n#de manera breve, aunque no sea 
objeto de nuestro estudio, a la participaci6n de México 

e~ el GATT, ahora que están por cumplirse 5 anos de su 
adhesi6n al mismo. 

l. Como parte de su proceso de apertura comercial México 

se adhirió al GATT y por lo tanto, su participaci6n 

en el Acuerdo coincide con la historia de la Ronda 

Uruguay. 

2, La apertura unilateral que México llev6 a cabo no se 

vio seguida por un reconocimiento automático de parte 

de los miembros del GATT, mismos que en forma 

unánime, en virtud de la cláusula de la nación más 

favorecida se vieron beneficiados por tal medida. 

J. México, al haber reducido sus niveles arancelarios en 

un rango mucho mayor que el que exige el GATT, (el 
GATT exige una tasa de 50% cuando en México el 



arancel máximo es de 20%) cuenta con la posibilidad 

de elevar sus aranceles en el momento en que lo 
considere necesario, como medida de ajuste interno o 

como represalia en un momento extremo. 

4. México ha participado activamente en la Ronda Uruguay 
e incluso convocó a una muy importante reunión 
informal de Ministros en Puerto Vallarta, México y a 
lo largo de las negociaciones ha perseguido los 

siguientes objetivos generales: 

a. lograr una mayor reciprocidad comercial a la 
apertura econ6mica del pais; 

b. fortalecer el sistema multilateral de comercio; 

c. incorporar el intercambio agrícola y textil a las 
normas del GATT; 

d. exigir la 
disciplina 

no discriminación y una mayor 

internacional en la adopción de 

medidas de salvaguardia; 

e. negociar una liberación gradual y selectiva del• 
comercio de servicios y; 

f. reducir. aranceles y eliminar medidas no 

arancelarias en los mercados internacionales de 
los cuales México es abastecedor principal. 
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