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Introducci6n. 1 

I: N T R o D o e c I: o N. 

Loa qran4•• c&llbioa aundialaa auc•4id.os •n •l final 4• la d6cada 
de loe ochenta y •l principio d.• la presente, convierten en una 
obliqaci6n la ror•ulaoi6n 4e un nuovo ••qu••a juridico, qu• regula 
laa r•lacion•a polltioaa, •con6•ioaa y aocialea d.• loa d.it•rantea 
bloqu•a internacion11.l••. 

cuando ae baca rererenoia a loa distintos bloquea 
internacional•• en el pr•sent._, •s n•caaario conaidarar ain 4uda 
alquna el bloque qua constituyan laa doce paiaaa aooioa y qu• 
conriqura la Co•unidad Europea. El anlli•i• va •'• alll d.•l 4mbito 
institucional, debi•ndo comenzar por aua anteced•ntaa hist6rioo11 y 
sua razones sociales. 

Zn •1 priaer capitulo se tratan los oriq•nea, evoluci6n y al. 
estado actual el• la comunidad zuropaa. conai4eraaoa n•o•aario la 
realisaci6n de un anlliaia biat6rico br•v• para 4ar la 4i•enai6n 
exacta • tan importantes desarrollos da cultura y civili•aoi6n. 
También, en éste capitulo •• eatu4ian loa principal•• docum•ntoa a 
instituciones qua conati tuyen la realidad. europea. 

Dentro del capitulo aaqundo, aa revisa al panorama 4• la 
aconomia nacional contemporlnaa, ••6•1ando laa caractariatioa• •6• 
rapraaantativaa 4el daaarro1lo 4• la po1itica •oon6aica y aus 
consecuanoiaa para nuestro paia en lae 0.ltim•• d6cadaa. 

El Tratado el• Libre Comercio ea al t .. a dal tercer capitulo; al 
aultim•ncionado acuerdo da inteqraci6n aduan•ra •• plantea y eatu4ia 
de aanera qan•ral, con •l prop6aito 4• con•idarar la• poaiblaa 
rapercuaionea, qu• la entrad.a en viqor da dicho acuerdo tendria aobr• 
el eleaarro110 de la• relaciones divaraaa 4• K6zico, con aua 
raap•ctivae contrapartes nortaaaaricanaa. 

lln el cuarto capitulo, •• lleva al cabo una breve reaa6a da l•• 
r•lacion•• juridicaa entra H6zico y la coaunidad Buropaa; anali•ando 
d• aanera d:•tallada el Acuerdo Marco d• cooparaci6n viqant• entre 
Kizico y la coaunid.•4 suropaa. Taabi6n, ae formula un pron6atico 4•1 
rullbo que han 4• to-r dicha• relacionas a corto, ••4iano y larqo 
plaso. 

La i•portancia 4• la 4ivarairicaci6n de relacione• 
internacional•• para el llatado K•zicano, •• baca inainante al 
eatu4iar la• diversa• oportunidad.•• que a niv•l internacional ae 
pr•••ntan para nuestro qran paia. ea expresan aai opinion•• Y puntos 
4• vi•ta de p•raonalidad•• clava en el desarrollo 4• laa ralaoionaa 
entre Kizico y la coaunia4a4 Europea, todo esto y otro• 4atallaa •• 
enrocan en la espoaici6n 4•1 quinto capitulo. 

l"inalaente, la• conoluaion•• 4arivadaa 4• la invaati9aoi6n qua 
ahora no• ocupa •on plaaaada• en la parta rinal del preaante trabajo. 



Orígenes, Evoluci6n y Estado Actual ..• 

CAPITULO I. 

ORIGENEB / EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL DE LA COMUNIDAD EURDPEJ\. 

1.- ORIGEllBS. 

~ • - ANTECEDENTES RISTORICOS. 

Para entender las complejas relaciones pol!ticas, econ6t11icas y 
sociales entre los estados contemporáneos, es necef'ario llevar al 
cabo una retrospecci6n de la historia de las instituciones que 
sirvieron de base para la constitución de dichos estados. 

Con la intención de clarificar nuestro objeto de estudio, en el 
presente capitulo realizaré un breve estudio horizontal sobre la 
historia de la Comunidad Europea, abarcando su origen antropológico 
y su desarrollo ideol6gico, sabiendo de antemano que esta semblanza 
comprenderá. llnicamente aspectos sociales y econ6micos que sean de 
carácter impresclndible para la exposición de la tesis en cuestión. 

Segan Johannes Buhler: 

"Quien desee comprender la cultura occidental tiene que 
hallarse, pues, iniciado hasta cierto punto en la cultura de la 
Antiguedad. Quien no sepa nada de los dioses, los h6roes, los 
pensadores y los poetas de Grecia y Roma no puede tener una 
conciencia clara de la 6rbita cultural dentro de la que vive. 11 (1) 

1.- EUROPA 1JfTZS DB LA ZRA CRISTIAllA. 

Las primeras incursiones de seres humanos al territorio 
geográficamente delimitado en la actualidad y conocido como el 
continente Europeo suceden aproximadamente 500, 000 ai'\os antes de la 
era Cristiana. S6lo el llamado hombre de Neanderthal sobrevivió a la 
Oltima glaciaci6n; posteriormente otros tipos humanos culturalmente 
más adelantados comenzaron a establecerse dentro de la gran 
pen1nsula. 

Al considerar a Europa como un desarrollo cultural de gran 
importancia para el mundo contemporáneo, debemos de hacer 
aclaraciones importantes en cuanto a la originalidad de los primeros 
pueblos que habitaron dicha región. El principio griego y el 
principio latino proceden de su periferia y son anteriores al 
principio fundador de Europa. El Doctor Edgar Horin señala: 

Bühler,Johannee,Vida y Cultura en la Edad Media, tr. Rocoa 
Wencealao, (M6xico 1 D.F. :Fondo de Cultura Económica , 1'183, cl946). p. 13. 



Orlgenes, Evoluci6n y Estado Actual •.. 

"La textura de Europa se constituye en una mezcolanza 

~Í~~~=s s~:r:u lahf~:o:f:~1~f~," los siglos las formas y 

Desde el punto de vista expuesto, la originalidad de Europa es 
la falta de unidad. (3) 

2.- GRECI.A. 

Nuestra breve resef\a histórica tiene principio al parecer de 
manera obligada en el establecimiento de la cultura griega. Con lo 
cual pretendo tomar la referencia griega como la primera gran reuni6n 
de elementos culturales orientales, con proyección a una nueva región 
geográfica, Occidente. 

A pesar de ser la cultura romana el primer peldaf\o flsico 
geográfico para la constitución de la cultura occidental, constituye 
la cultura griega, el punto de partida de una nueva organización 
pol!tica, social y económica. En ella se identifican manifestaciones 
de unión en casos específicos, de carácter militar y polltico 
preponderan temen te. 

En realidad los datos de los primeros pobladores de la zona 
griega no proporcionan ninguna idea de comunidad; asl que la época 
neolltica de los pelasgos es limitada en tal sentido. 

Marcará como primer dato caracterlstico de dicha cultura la 
civilización de la isla de Creta que con e1 tráfico marítimo intenso 
en el mar Mediterráneo y e1 comercio de alhajas, vasijas, objetos 
aüreos, de bronce y cobre establece una relación que aunque no deja 
de ser parte de las actividades consuetudinarias, son el comienzo de 
una identidad comercial y política. 

En la penlnsula del Peloponeso se forma una civilización nacida 
de los pueblos aqueos provenientes del centro de Europa y otros 
pueblos preestablecidos, con un desarrollo cu1tural mínimo. La 
confederación de los pueblos aqueos, formada con objeto de combatir a 
la ciudad asiática de Troya es una muestra de las tareas comunes que 
se comenzaban a dibujar en una cultura que más tarde flanquearía de 
lleno hacia el occidente. La invasión dórica del siglo XII a.c. 
representa el inicio de la época Cleisica griega. 

El desarrollo militar de Esparta en primer lugar y más tarde el 
cultural de Atenas, deben de ser considerados como claves para la 
cultura Occidental; claro está, en cuanto a su complementación y al 
triunfo obtenido después de las guerras médicas en contra de los 
persas invasores de Oriente. 

2 Horin,Edgar, P•n•ar Europa; La Metamorfosi• d• Buropa1 Europa Ant•• d• 
l:uropa, trad. Beatriz E. Anastaoo de Lonn6 (Barcelona1 Gediaa, cl9BB) p. 
JJ. 
3 ibidem. 
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La Confederación de Delos que agrupó políticamente y hasta 
cierto grado económicamente a los pueblos jónicos, es un ejemplo 
concreto de los primeros datos históricos de un esp1ritu aglutinante 
de una nueva cultura. 

Pasando por alto las guerras del Peloponeso, llegamos al dominio 
maced6nico de la Grecia Postclásica, misma que comienza con el 
militarismo de Filipo, seguido de la avasalladora cohesión imperial 
de Alejandro Magno, que unificó territorios de Mesopotamia y de la 
India; llegando dicho imperio hasta el continente Africano (Egipto). 
Estamos inevitablemente ante el nacimiento de uno do los rasgos 
modernos m!s característicos de la cultura Occidental, el 
Imperialismo. 

Despul!s del dominio macedónico la decadencia de la cultura 
Griega comienza y desde el ano de 197 a.c. Grecia comenzó a vivir 
bajo el dominio romano y aunque hubo algunas sublevaciones, el 
sometimiento fue completo, de tal manera que el aiio de 146 a.c., se 
~~~~~~r~~n °:1ec0i0~b~~ :e"~c~~~~i~ltª mAs, parte del poderoso Imperio 

El legado griego más importante para efecto de nuestro estudio, 
es el de la red marítima que establecieran los griegos en el mar 
Med~terr!neo, m1s.ma que llegó hasta Espaf\a. 

El prop6si to principal era el de car!cter mercantil, pasando a 
un grado menor de importancia los aspectos políticos y mi litares, 
salvo en el caso del Imperio Alejandrino, cuyo emperador era de 
origen barbárico. 

. Las colonias griegas estaban protegidas de posibles ataques de 
otros pueblos; siempre teniendo presente la protección fíaica de 
mercancías que se negociaban en el Mediterráneo. 

En la Grecia Europea, se hallaban los astilleros donde se 
construían las naves; all1 estaban también los grandes almacenes Y 
quienes dirig!an las m\1ltiples empresas econ6micas que se extendlan 
por tantos puntos. 

A esta amplia actividad comerical y al prestigio de su cultura, 
ae debi6 que la civilizci6n nacida en Grecia tuviera una difusi6n muy 
notable; y tal vez el mismo peso hist6rico le d& en la actualidad un 
lugar especial en la Comunidad Europea, que en el presente ve en 
Grecia un miembro comunitario con qraves problemas, eje•plo: la tasa 
lider en nivel de desempleo. 

t ctr. AlY••r Ac•Yedo, carloa, Cur•o de 8ietoria Geaeral; Grecia (22 ed.1 
H6xlco, D.F. r.JUS, 1981Jpp. 87-105. 
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3.- ROMA. 

El estudiar la cultura Romana representa en todo caso un 
anA.lisis interesante, ya que en cualquier sentido, es Roma la 
primera cultura Occidental en toda la extensi6n de la palabra. No 
s6lo por su situaci6n geogr&fica; además, porque con sus 
instituciones jur!dicas, pol1ticas, econ6micas y sociales se marca el 
punto de partida para la creación del mundo Occidental, hasta 
entonces ensombrecido por el esplendor de la cultura Oriental. 

Se tiene conocimiento de los primeros habitantes de la península 
italiana desde el Neol1tico; dentro de la historia, son los ligures 
los primeros pobladores, más tarde los etruscos, los italiotas, los 
latinos, los oscos, los griegos y otros de menor importancia. 

Fundada en el al\o 724 a.c., Roma tiene en un principio un 
gobierno monárquico; en cuyo periodo Roma consolida su poder en el 
norte de la pen1nsula itálica, sometiendo al pueblo etrusco y griego, 
entonces los más importantes en la regi6n. 

En el periodo de la RepOblica Romana se consolida el poder del 
Estado Romano en toda la penlnsula, incluyendo la llamada "Magna 
Grecia"; la forma de gobierno descansa entonces, en dos cónsules, un 
magistrado llamado 11 dictador11 y el Senado quien emitla leyes, además 
de otorgar consejo a los cónsules. 

Durante la época republicana, los romanos fundaron colonias por 
todas partes para tener siempre colaboradores fieles; y m&s aun, a 
las mismas ciudades conquistadas se les ofrecieron derechos y 
privilegios, segan su comportamiento con el gobierno de Roma. 

El temor de los cartagineses de perder el dominio mar!timo y 
por lo tanto comercial del mar Mediterráneo, di6 lugar a la primera 
de varias guerras en contra de los romanos, como resultado de ésta, 
Roma se anexó Sicilia y después C6rcega y Cerdei'l.a. Después de la 
segunda guerra púnica, Roma se extiende hasta Espaf\a, sur de Francia, 
Macedonia, Siria, para el año 146 a.c. a toda la antigua Grecia. Tras 
la tercera guerra, las conquistas alcanzaban todas las antiguas 
posesiones cartaginesas, lo que se conoci6n como "Africa Propia" y 
parte del cercano Oriente, donde se form6 la provincia de Asia. Al 
término de esta serie de guerras, Roma queda como el amo y seftor del 
mar Mediterr.S.neo, a su dicho el "Mare nostrum". 

segO.n la concepción del maestro car los Al vear Acevedo: 
"Después de 1os dos triunviratos, desaparece la RepClblica y 

comienza la época imperial; las posesiones roaanas abarcaban ya todo 
el sur y centro de Europa, buena parte de Africa y el Cercano 
oriente, y sobre este amplio territorio ejerc1a una autoridad firme, 
s6lo quebrantada de vez en cuando por algunos nücleos de resistencia 
que áran prontamente sofocados. una verdadera unidad polltica habla 
sido formada desde la época de la RepGblica Romana, y el Imperio iba 
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a ser su heredero". (5) 
Los ll.ltimos rasgos de esplendor se identifican con los imperios 

de Diocleciano y Constantino, ya que el taman.o del imperio era enorme 
y gobernarlo era dificil y trabajoso. Las insurrecciones, los ataques 
de los bárbaros, la falta de autoridad y la falta de unidad lo hab1an 
minado. El Imperio de dividiO en dos, el de Oriente con capital. en 
Bizancio y el de Occidente con capital en Roma, terminando éste y la 
Edad Antigua como bien es sabido, en el año de 476 d.C. 

Sin entrar a detalles, existen figuras en materia comercial de 

~~~~: ~r::~:::n;~s v:;rtroor~~;a~r!~~~~: Rf~an~ yle~u~h~:ra ~~ ~~~~~~ 
que regula la echazón <°t1, la foenus nauticum fe), la nauta, caupones 
et stabularii ut recepta restituant (9), etc. 

En este punto se debe de considerar el origen provincial, que 
desde siempre ha existido en Europa y que representa en todos 
sentidos el reto m6s grande para la consolidación de una comunidad 
Europea; en el presente titulo continuaré exponiendo a grandes rasgos 
el origen y los antecedentes hist6ricos de la Comunidad Europea, con 
el fin de entender el fenómeno y la dificultad actual de la comuni6n 
entre los paises que conforman el mal llamado viejo continente. 

4.- INVASl'.011' Cl!::RXaM'ICA Y AHALOIJIIBHTO CULTURAL. 

Los romanos daban el nombre de bárbaros a todos los pueblos 
extranjeros, es decir, a los que no estaban bajo el dominio de Roma. 
Se distinguieron dos grupos: los procedentes del norte de Europa; y 
los que proced1an del Oriente, es decir, de Rusia y del centro de 
Asia. Los primeros se unieron con los pueblos nativos y formaron los 
llamados "Estados Bárbaros 11 • Los teutones y los g6ticos, bárbaros de 
raza germánica marcaron las dos principales subdivisiones étnicas, 
ellos pueden ser considerados sin temor a equivocarse las ra1ces que 
en un futuro no muy lejano conformar1an los Estados del centro de la 
Europa moderna . 

Considérese a la civilizaci6n celta como principal influencia 
para los pueblos de raza germánica, contrario al com.0.n de las 
opiniones que al respecto restan cualquier valor cultural extraflo al 
latino. 

El nivel de civilizaci6n de los germanos era originariamente 
bajo en relaci6n a la cultura romana; pero los germanos procuraron 
asimilarse ésta, aunque en muchos sitios hubo un descenso en los 
conocimientos, en la ciencia y el arte. 

5 ibldem.,p. 114. 
6 Mantilla Molina, ~obarto, O.racho M•rca11til; Introducción y 
Gen•ral•• 126 •d.; K6xico, D.F.zPorrúa, 1989) p. 4. 
1 Cfr. Iqle•iaa,.Juan, O.r•cbo ao .. no; Inatit.ucionea de derecho Pri•,.do_(7a. 
ed.; Madrid. z~rie•• 1985, cl9SB y 1982) p. 448. 
e ibl.dem, p. 423. 
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Es importante considerar el rasqo germánico al realizar 
cualquier estudio de la cultura occidental, refiriéndonos en 
especifico a la cualidad extraordinariamente definida para asimilarse 
las sugestiones de fuera y desarrollarlas al modo de ser propio, 
alcanzando no pocas veces, e incluso superando, las realizaciones de 
los antecesores. (9) senala también Johannes Buhler: 

"Por esto, sin duda, es por lo que el germano, en su perenne 
inquietud, llena de contradicciones internas, es para si mismo y para 
el mundo que lo rodea un eterno enigma, lo mismo que la 
naturaleza." (10) 

5 .- EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA. 

La economía medieval en Europa descansó básicamente en la 
agricultura, en la ganader!a, en los trabajos de los artesanos de las 
ciudades, y en el comercio, éste 1lltimo, tuvo un desarrollo muy 
considerable a través de los caminos y de las v!as fluviales, (el 
Escalda, el Mosa, el Rhin, el Danubio, etc.); además, de las 
embarcaciones que costeaban las riberas marítimas, llegando a ser muy 
considerable el volumen de las mercancías. 

En cuanto a la economía dentro la Edad Media, se distinguen 
cuatro etapas a saber: La economía campesina, la economía seftorial, 
la economía urbana (término aun discutido por algunos historiadores) 
y la economía del gran comercio. (11) 

Las ferias se multiplicaron, entre otras la de Medina, en 
Espana; de Leipzig, en Alemania; de la Champafta y Lyon, en Francia en 
a donde asistían comerciantes de muchos paises que iban a vender o a 
comprar lo que les era preciso. 

Por su geografía, varias ciudades del MediterrAneo y del Mar del 
Norte fueron centros mercantiles de primera importancia; tales como 
las ciudades italianas de Génova, Pisa, Venecia y Florencia. Otras 
ciudades menores, tambil!n, encontraron en el comercio su principal 
actividad, tales fueron entre otras: Brujas, Gante, Amberes, 
Hamburgo, Brerna y Lubeck. Estas últimas, las alemanas, se asociaron 
para llevar adelante en mejores condiciones su comercio y formaron la 
Liqa. Hanseática, con bases establecidas alrededor del ano 1290. (12) 

Por otra parte en el desarrollo del comercio en la Baja Edad 
Media, tuvo un gran papel la actividad bancaria, es decir, la 
actividad de los comerciantes de dinero, as! surgen los tttulos de 
crédito principalmente en el desarrollado en las ciudades italianas y 
espaf'lolas. otras muchas son las figuras jurídico comerciales que 

9 lbldem, pp, 466, 506. 
10 BUhler,op.cit. p. 49. 
11 !b!dom. pp, 162-199. 
12 Alvear Acevedo,op.c:!t. p. lBJ, 
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surgen en la baja Edad Media, entre las más importantes tenemos los 
tribunales consulares, los estatutos y ordenanzas, etc. (13) 

Con la ca1da de Constantinopla, en 1453, se considera 
tradicionalmente que termina la Edad Media y comienza la Edad 
Moderna. El dato más importante de esta etapa es la influencia turca 
en Europa, que lleqa a crear la necesidad de las naciOnes europeas de 
buscar nuevas rutas para comerciar con oriente y que como es bien 
sabido da luqar más tarde, al encuentro con las culturas del 
continente americano. 

En cuanto a la actividad mercantil en la Edad Moderna, ésta se 
ve afectada por el surgimiento de los grandes e3tados nacionales, que 
es temporal a la decadencia de los gremios de mercaderes, que hablan 
llegado a asumir, en toda su plenitud, facultades propias del poder 
público. (14) 

Para Europa, la Edad Moderna representó el regreso al 
desarrollo material y econ6mico. Como base tenemos los grandes 
inventos y descubrimientos (la imprenta, el papel, la pólvora, la 
brOjula, etc); m4s tarde la conquista y colonización del continente 
americano, provocaron en el mundo occidental una conmoción que hasta 
la fecha tiene diversas aristas, tal es el caso del mestizaje, el 
genocidio, etc. 

con los descubrimientos en América, la economía europea, más o 
menos reducida y localista hasta entonces, se hizo mayor, y tuvo 
alcances verdaderamente internacionales. La aqricultura europea y el 
comercio se enriquecieron con productos americanos como el cacao, la 
papa, el tabaco, el matz, la vainilla, y otos. Además, comenzaron a 
trabajar en esta época las grandes compantas comerciales. 

Casi todos los paises europeos de la época, lograron extender 
sus dominios, políticos, comerciales y culturales al llamado nuevo 
continente, siendo en un principio el espaf\ol el m!s importante. 

El mundo indígena que hallaron los europeos a fines del siglo 
XV, era diverso y contrastante; habla pueblos más evolucionados, y 
pueblos primitivos. Entre los primeros pueden considerarse los 
pertenecientes a las culturas nahua, maya-quiché, chibcha e inca (en 
la altiplanicie mexicana; en el sureste de México y Centroamérica; en 
Colombia y en la cadena de los Andes) • 

Distintos paises europeos tuvieron injerencia directa sobre el 
desarrollo del continente americano, una vez conquistadas las 
civilizaciones precolombinas. As! tenemos el dominio holand6s sobre 
la Guyana, curazao y Nueva Amsterdam; el dominio francés, sobre 
diversas partes de las Antillas, la Guyana, la Luisiana y Qucbcc 

U Mantllh Mollna,op.c:it. P• 6. 
14 ibidem, p. 7. 
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(actual provincia del canad.S). Un fuerte movimiento econ6mico se 
estableci6 entre las colonias y Francia; el dominio portugués en 
Brasil, marc6 la primera emigraci6n de la raza negra al continente 
americano, de principal importancia fueron las colonias de Bahta, 
Pernambuco, Sao Paulo y R!o de Janeiro; finalmente el dominio inglés 
•obre la Guyana, las Antillas y la mAs importante sobre el territorio 
norteamericano, que constituye la semilla para el desarrollo de la 
que en el futuro y hasta la fecha serA una de las naciones 
protaqonistas del quehacer mundial. 

Debemos de tomar en cuenta que durante la Epoca Moderna, 
movimientos de diversa lndole conforman el continente europeo y su 
relaci6n con el continente americano. Teniendo como rasgos 
característicos para cada uno de ellos los apuntamientos siguientes: 

El Renacimiento, movimiento cultural iniciado en Italia, es 
marcado por: El deseo de retornar a las formas clásica•, la creación 
de un nuevo estilo en la cultura, el estudio de la naturaleza, la 
invenci6n material constante y el desarrollo del conocimiento 
cient1fico y sobre todo una mayor preocupación del hombre como 
individuo. Del m1sao toaa el hombre europeo una cosmovisi6n 
definitiva••nte clA•ica-occidental, que es en la actualidad un rasqo 
caracter1stico de la cultura europea. 

Desde finea de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, 
la Igleaia cat6lica pasó por una 6poca dit'tcil, de opoaici6n, de 
deaprestigio del Papado, de supervivencia de herej!ae y de algunos 
malos exponentes suyos, que vino a desembocar en la Reforma 
Protestante. As! el elemento re1igioso, aglutinante por excelencia 
desde la catda del imperio romano ee fragmenta y da lugar al 
nacimiento de diversos cultos religiosos, claro esta al derredor 
ai••pre, del priatino cristianismo. Por todo el imperio A.laman y por 
el centro de Europa en general se extendió el protestantismo, 
llegando hasta loa paises escandinavos, paises bajos, Escocia y 
Francia. La Reforma, constituye un punto clave para el desarrollo 
••terial de la cultura Europea._ 

El ab11olutia•o, o concentración del poder político en manos del 
rey, sin limitaciones, fue alqo que coincidi6 con la aparición de la 
Edad Moderna. Aunque el absolutismo se present6 en varios patses 
europeos como Espana, Inglaterra, Prusia, Rusia y Francia, fu6 en 
lata última donde se sentaron las bases para un movimiento nacional 
posterior, que marcaría el comienzo de la Epoca Contempor6.nea. 

f. IUCIO D• LA ZPOCll COllTBIWou.JlllA. 

Tres revoluciones aarcan el inicio de la 6poca contempor4nea: La 
induetrial, la norteamericana y la francesa. 

La revolución industrial 11e caracterizó por el uso de la 
maquinaria, la concentración de trabajador•• en las flbricas y en las 
ciudadea, y el poder de los capitalistas. Las causas principales de 
esta Revoluci6n fueron: el uso del vapor y otros inventos y 
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descubrimientos técnicos; las facilidades politicas y solciales; la 
preparación técnica de los paises que se industrializaron; la 
creciente demanda de mercancias. Inglaterra fue el primer pals que se 
industrializó. se llev6 al cabo tambi6n una verdadera revolución 
agricola, que m.is tarde tomaria forma en otros paises europeos. (15) 

Al mismo tiempo nace la Economla Politica, de la cual se 
reconoce como fundador Adam Smi th. El pensamiento económico de la 
6poca gira en torno a la idea de dejar que los particulares 
trabajaran movidos sólo por su interés, s~n intervención del 
gobierno, surgiendo as! el llamado individualismo o liberalismo 
económico. 

La declaración de independencia de las trece colonias inglesas 
de 1776, marca el comienzo del cambio en el panorama de la historia 
de la cultura universal. Europa pierde sus extensiones territoriales 
y poderlo económico ünico y a su vez el continente americano gana su 
independencia, surgiendo para todo habitante americano la posibilidad 
de un desarrollo autónomo, es decir hasta cierto punto independiente 
del desarrollo continental europeo. 

La revolución francesa acarreó grandes cambios en Europa y en 
América. Fue el principio para que se acabaran las monarquias 
absolutas, estableciéndose en su lugar gobiernos constitucionalC!s. 
Proclam6 la existencia de derechos individuales; e hizo que la 
dirección de la vida social quedara en manos de la burguesía. 

El imperio Napoleónico, acarició una vez más la idea de la 
unidad europea, mediante el intento de confederar a todas las 
naciones del Viejo Mundo. Pero Inglaterra vi6 esto con recelo. La 
politica inglesa, que procuraba que en el continente no hubiese una 
gran potencia, sino que hubiese varias que se equilibraran, le hizo 
comprender que Francia se convertiria en la principal nación de 
Europa. As! se constituye Inglaterra junto con Rusia de manera 
preponderante como los principales detractores del imperio 
Napoleónico de principios del siglo XIX. (16) 

Tras los movimientos independentistas de Am6rica Latina, se 
establecieron dos nuevas doctrinas que marcaban para el siglo por 
venir la directriz a seguir en la polltica exterior de los pueblos 
del continente americano. La doctrina proclamada por el entonces 
presidente de Estados Unidos, James Monroe indicaba que "América era 
para los americanos'', dando a entender la preocupación del mandatario 
por el peligro aun latente de una reconquista europea de sus antiguas 
posesiones en el nuevo continente. A la doctrina citada se debe de 
atiadir el ideal de Simón Bolívar, postulando la unión de los paises 
latinoamericanos y por último y aunque de menor conocimiento el 
postulado de Lucas Alamán para conseguir la unidad hispanoamericana, 
ideas todas pertenecientes a los albores del siglo XIX. 

1s Aivear Acev•d..,,op.cit. p. 263. 
16 ibldem, P• 283. 
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Mientras tanto, en Europa algunos pa1ses luchaban aun por la 
unificación de provincias afines en cuanto a cultura en general. Asi 
en Francia se da luqar a la segunda gran revolución teniendo como 
desenlace la proclamación de la Segunda Repáblica, con luchas entre 
socialistas y republicanos, de la cual surge mas tarde e .llamado 
segundo imperio con la proclamación de Napole6n III., personaje que 
influye en la conformación de las naciones europeas de la época. 
Ayuda en primer término a lograr la unificaci6n italiana, al apoyar a 
la casa gobernante Piamonte, en particular a Victor Manuel II, quien 
tras derrotar a los austriacos y con el mencionado apoyo francés es 
proclamado rey de Ita1ia. Ademas, Italia se extiendo hasta _\frica en 
sus dominios. 

Más tarde, la unidad alemana la diriqe el prlncipe Ot6n ele 
Bismarck, valiéndose de tres guerras: con Dinamarca, con Austria y 
con Francia, lo que le per.miti6 formar el imperio alemán, del cual 
quc.6 como kaiser el rey de Prusia Guillermo I. Inicia en este momento 
la gran industrialización, que contintla con el siguiente kaiser 
Guillermo II con quien aumenta Alemania su potencialidad militar, que 
es mtis tarde una de las causas del primer gran enfrentamiento 
mundial. 

Mientras tanto en Francia se forma la Tercera Rep<lblica, en 
plena guerra con Prusia, que se encargó de hacer frente a la rebeli6n 
comunista de París y a la reconstrucc16n de la misma. 

Comienzan también a finales del siglo XIX las colonizaciones 
europeas en el continente africano, as1 tanto Inglaterrra, Alemania, 
Franela, Italia, B6lgica, Portugal y Espana gozan an mayor medida un 
dominio territorial y económico de gran consideraci6n en dicho 
continente. 

En América, los europeos mantuvieron algunas colonias, Espafta 
pierde sin embargo casi todas y sólo se qued6 con cuba y Puerto Rico; 
Francia cont6 con: la Guayana, las islas Antillanas y otras frente al 
Canadá. Rusia: Alaska. Holanda: curazao y la Guyana. Dinamarca: 
Groelandia. Inglaterra: Canadá; Belice; la Guayana; las Bahamas; las 
Bermudas; Jamaica; Tobago y las Malvinas. 

Antes de esbozar los acontecimientos que dieron lugar a la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, debemos hacer mención a la pol!tica 
de expansi6n militar y econ6mica de los Estados Unidos al comienzo 
del siglo XX. Después de intervenir en el continente asiAtico, 
particularmente en China, los Estados Unidos fortalecieron su 
política de intervención a nivel internacional, llevando al cabo 
ocupaciones en México, en Nicaragua y en Santo Domingo, y en divet'sas 
ocasiones hubo una decidida intervención en la politica interna de la 
mayor1a de los pa.!ses hispanoamericanos. (17) 

17 lbldlMft, p. 345. 
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7 • PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

Son diversos los apuntamientos que se consideran en muchas 
ocasiones causas directas del comienzo del primer gran conflicto 
bélico mundial. Es cierto que no sólo los paises europeos 
protagonizaron dicha contienda, sin embargo, debe de tomarse al 
continente europeo el principal terreno para su desarrollo, ya que 
ah1 se inicia en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco 
Fernando de Austria, heredero del trono de Austria-Hungria y termina 
en noviembre de 1918, con la derrota de los paises imperiales, 
Alemania y la entonces Austria-Hungria en suelo francés. 

Apuntamientos: 

- Las rivalidades pol1ticas y económicas que habia entre las 
grandes potencias: 

- Entre Alemania e Inglaterra por los mercados mundiales. 
- Entre Austria-Hungria y Rusia por los Balcanes. 
- Entre Alemania y Francia por los restos de la guerra de 
1870. 
- Entre el paneslavismo y el pangermanismo.; 

- La exagerada acumulación de armamentos que hablan hecho esas 
mismas potencias; 
- Las alianzas y grupos en que estaban divididos muchos paises 
europeos; · 
- El nacionalismo de algunas minarlas de Europa que querian 
sacudirse el dominio que sobre ellas ejercian otros pueblos. 

En dicha contienda se distinguen dos bloques a saber el llamado 
de la "Triple Alianza 11 , formado por: Alemania, Austria-Hungria e 
Italia, (6sta O.ltima abandonarla la contienda al recibir los 
territorios de la llamada Italia Irredenta) y el bloque aliado, 
tambi6n denominado "Triple Entente" y formado en un principio por: 
Rusia, Francia, Inglaterra y además, af'i.os más tarde por: Servia, 
Bélgica, Italia, Rumania y Portugal. 

Sin detenernos a detallar las etapas del conflicto, pasaremos a 
senalar las consecuencias del mismo: 

- se firman cinco tratados de paz: Versalles, julio de 1919; 
Saint Germain, septiembre de 1919; Trianón, junio de 1919; 
Neuilly-sur-Seine, noviembre de 1920;y Sevres, agosto de 1920. 

- eichos tratados bajo la influencia teórica del célebre mensaje 
de la paz, enviando por el entonces presidente de Estados Unidos 
T.Woodrow Wilson al Congreso de su nación y que contcnia catorce 
puntos que los Estados Unidos fijaban como objetivo concreto 
para el fin de la guerra en Europa y que a continuación 
mencionaremos en sintesis: 

- supresión de los pactos secretos entre naciones. 
- Libertad de los mares. 
- Eliminación de las barreras económicas, en lo posible. 
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- Limitación de los armamentos. 
- Justa regulación de las colonias. 
- Evacuación del territorio ruso. Respeto a su autonomía 
gubernamental. 
- Evacuación y restauración de Bélgica. Inclu1ase la 
garantia de soberan1a. 
- Evacuación y restauración de Francia. nevoluci6n de las 
provincias de Alsacia y Lorena perdidas para Alemania en 
1971. 
- Rectificación de las fronteras de Italia. 
- Libertad de los paises micmbt·os de la monarquía Austro-
HQngara. 
- Evacuación y restauración de Rumania, Servia y 

Montenegro. 
- Libertad de los paises sometidos a Turqu1a. Apertura de 
los estrechos (Oardanelos y Bósforo) al libre tr.ifico 

internacional. 
- Restauración de Polonia con salida al mar. 
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- Creación de la llamada "Liga de las Naciones". Organismo 
que uniera a todos lo paises y tratara do establecer una 
paz perdurable; varias fueron sin embargo, las razones para 
que dicho objetivo fracasara, a saber entre otras: la 
ausencia de Estados Unidos, nación proponente; el vacío de 
autoridad a nivel mundial, etc. (18) 

B. - SITUACIOH EUROPEA DES PUES DE LA PRIMERA GUERRA IClJlfl)IAL • 

Al finalizar la primera guerra mundial, no se encuentra en el 
anAlisis histórico ningQn acontecimiento que marque la soluci6n de 
los problemas que causaron la primer gran contienda, al contrario 
varios de éstos se hablan agudizado al grado de convertirse en un 
inmenso preámbulo para una segunda contienda de mayor magnitud. 

La economla mundial pasaba por una crisis severa, donde la 
industrialización feroz de las grandes potencias económicas habta 
ocasionado el aumento en la tasa de desempleo desde finales del siglo 
XIX, siendo lo anterior una de las caueas para el nacimiento de 
movimientos politico-sociales en los diversos países. 

Alemania, Austria y Rusia se encontraban en una situación 
apremiante, debido a los emprt!stitos y a la inflación de la moneda; 
la vida se encareció y los especuladores se convirtieron en grandes 
capitalistas. 

Gran namcro de hombres al servicio de la milicia durante la 
primera lucha mundial, se encontraban marginados y no existlan para 
ellos fuentes de trabajo que les proporcionaran un sustento b4sico. 

18 Cfr. Lozano Fuentea,Joaé H, lli•toria Univer•al Cont••porin••• {4a. ed. 
México, D.F,1Compa"ia Editorial Continental, 1974, cl97JJ p.120 



Orígenes, Evolución y Estado Actual .•• 14 

Los Estados Unidos, también resintieron el colapso económico 
mundial de la postguerra, muchos capitales norteamericanos se 
transladaron al continente europeo después de terminada la primera 
guerra, con el fin de obtener un gran beneficio a costa, claro está:, 
de los elevados intereses que causaron un fuerte impacto sobre las ya 
debilitadas econom1as europeas. El problema se presenta como un 
c.trculo económico sin salida. Por un lado la alta producción 
ar:iericana, que busca mercados de colocación y por el otro la econom.ta 
europea, en plena recuperación; también, mediante el incremento 
productivo y el pago de la deuda externa (cr~ditos norteamericanos), 
misma que es incapaz de pagar, ya que al establE'\cer Estados Unidos 
una pol.ttica económica cerrada, crea un candado comercial a nivel 
mundial, que más tarde se convierte en ot:ra de las principales causas 
del nacimiento de movimientos políticos-sociales de corte totalitario 
y que son la antesala de la Segunda Guerra Mundial. 

Para los Estados Unidos la pol.ttica económica del 11 New Ocal" 
representa en muchos sentidos, tomar la delantera en la pol.ttica 
económica mundial. El entonces presidente demócrata Franklin D. 
Roosvel t, lleva al cabo el m4s impresionante plan econ6mico del siglo 
XX, consistente en: Destrucción de los grandes monopolios; control 
estatal de la banca; aumento de las rentas del estado; reducción de 
sueldos de funcionarios pQblicos; aumento de sueldos de la clase 
obrera y campesina; devaluación del dólar; etc. 

En las formas pol1ticas la crisis de 1929, provocó el retroceso 
del liberalismo y la crisis de la democracia parlamentaria, de un 
lado; de otro, el avance, en gran escala, de las formas 
dictatoriales. 

Sólo los países, mejor ·articulados pol.ttica, económica y 
socialmente resistieron el embate de la crisis mundial. Aunque en 
todos los casos, aun tratándose de Inglaterra, Francia o los mismos 
Estados Unidos se identifica en su seno pol!tico, movimientos 
radicales de corte izquierdista (socialismo o comunismo) y de 
tendencia nacionalista, autoritaria y derechista. (19) 

El fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, fueron los 
dos principales movimientos políticos de corte totalitario, que 
intervinieron m&s tarde la sequnda Guerra Mundial. Estos movimientos 
postulaban como primisa 11 Todo dentro del Estado, nada fuera del 
Estado." 

19 Alvaar Ac•vedo,op.cit. p J45. 
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9.- SBGUllDA OtJBR.RA NtJNDXAL. 

El conflicto desarrollado entre los anos 1940 y 1945, es 
considerado con raz6n, el de mayor magnitud en la historia de la 
humanidad, 

Sin otra pretensión y haciendo a un lado mi gran predilecci6n 
por el anSlisis histórico detallado, sefialart'! a continuaci6n los 
datos más caracterlsticos de la Segunda contienda Mundial. 

Se le denomina mundial por la participaci6n de todos los 
continentes en el conflicto. Se distinquen dos bloques: el formado 
por las naciones del "Axis", a saber: Alemania, italia y Jap6n, y el 
bloque de los aliados que incluyó a: Ingalterra, Francia, Rusia, 
Estados Unidos, Bl!lgica, Holanda, Luxemburgo, Yugoslavia, Rumania, 
Checoslovaquia y Polonia. Claro sin mencionar a los demás paises 
asiáticos y americanos que se declararon miembros de la coalición 
aliada. 

Cronol6gicamente tenemos una primera alianza entre Yogoslavia, 
Rumania, Checoslovaquia y Polonia con Francia en 1920. Formada en 
especifico para defenderse de Alemania. Más tarde, en 1935, la Unión 
sovieitica firma con Francia un pacto de asistencia mutua, nuevamente 
con el fin de protegerse del avance nacionalsocialista alemán. 

Existe por parte de los paises del 11Axis 11 un primer pacto, el de 
Roma-Berlln en 1936; el cual tenla por objeto un apoyo mutuo entre 
Italia y Berl1n para la realizaci6n de sus viejas pretensiones, no 
satisfechas ni atendidas después de la Primera Guerra Mundial. 

Al temer el inminente avance alemán, otras naciones europeas 
firman un pacto bélico. Entre éstas, tenemos: Inglaterra, Bélgica y 
Francia. Por otro lado, la Uni6n soviética firma en contravenci6n al 
pacto con Francia, el convenio de no agresi6n con Alemania, con el 
objeto de recuperar su salida hacia el mar báltico, perdido en la 
Primera Guerra Mundial. (20) 

Ya habiendo sido anexada Austria a Alemania en 1938, el comando 
alemán ordena primero la invasi6n de Polonia, con miras a recuperar 
el corredor oanzig, que le dar ta salida hacia los paises escandinavos 
y un acceso inmediato a la Uni6n Soviética. Rusia no se opone ya que 
de esta invasi6n obtiene parte del territorio polaco. 
Siguen a esta invasi6n, sigue la efectuada a los territorios de 
Noruega y Dinamarca, lo que constituy6 la campana del norte. 

Para 1940, Alemania invade Holanda, Bélgica y Luxemburgo, estas 
invasiones son la antesala para traspasar la linea francesa Maginot. 

20 Louno r. y L6pez: R. ,op.cit. pp. 187-211. 
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Par1s se rinde el 14 de junio del mismo at\o. Francia se divide en 
dos, la parte ocupada con sede en Par1s y la aO.n beligerante, 
operando desde Vichy. Italia, también declara la guerra a Francia, 
con miras a reivindicar los territorios de la Italia Irredenta. 

Para finales del 1940, se intensifican los combates en el 
continente africano. se adhiare al pacto Roma-Berl1n, Jap6n. Quien en 
menos de dos meses habia barrido Indo-China, Tailandia y la península 
de Malasia, tomando gran parte de Singapur, llegando hasta Nueva 
Guinea. 

Ingalterra es bombardeada y la ciudad de Londres sufre grandes 
danos, se realiza un primer contrataque aéreo, dirigido a lastimar la 
capital germana, Berlín. Por razones aO.n desconocidas con certeza, el 
ejército alemán se dirige hacia el Oriente, ataca a Rusia, quien le 
declara la guerra. Temporal a este suceso los paises del eje son 
apoyados por Bulgaria y Yugoslavia. Esta 0.ltima vuelve al lado aliado 
en 1941. Alemania invade Grecia y llega a Albania. continuan mientras 
tanto las batallas en el continente africano. 

Ingresan a la contienda mundial los Estados Unidos de manera 
Oficial, como reacci6n a la agresi6n japonesa en Diciembre de 1941. 
Aunque ya hablan abandonado su estado neutral Estados Unidos desde un 
par de afies atr.Ss, cuando empez6 a apoyar a los brit6nicos con 
v1veres, armamento y otros materiales. También existia el temor de 
los americanos de que el continente europeo quedara en manos de 
Aleaania, a la cual tendr!an que hacer frente m6s tarde de cumplirse 
el supuesto. (21) 

En 1942, los rusos ya hablan tomado Estonia, Lituania y Letonia. 
Es el at\o en que la guerra se recrudece, Alemania avanza sobre 
territorio ruso, tomando Sebastopol, cercanias de Mosco. y Leningrado 
llegando hasta el c&ucaso, con miras a apoderarse de stalingrado, 
lugar donde se producía la mayoría del armamento del ejército rojo. 
Después de la her6ica defensa de la ciudad es derrotado el ej6'rcito 
alemán en 1942. (22) 

En 1943, ya con la nctuaci6n directa de los Estados Unidos, los 
aliados avanzan en sicilia a Italia, Grecia es liberada. Benito 
Mussolini pierde el poder, se libera a Roma y toda Italia. Se planea 
la invasi6n aliada de Normandia. A cuyo éxito se debe la liberación 
francesa en 1944; mAs tarde son rescatadas Bruselas, Amberes, Holanda 
y Luxemburgo. Se inicia la invasi6n de Alemania en 1945. El 
territorio alemin es invadido por todas partes: LOs ingleses, los 
norteamericanos y los franceses atacaron por el occidente, y los 
rusos por el oriente; quedando al fin Berlin ocupado siendo 

21 J:evln•,AlÍan and Steelo coonwnai;ier,Henry A pock•t biatory of tbe Uaited 
•tatea, (ei9hth ed.; New York:Waahin9ton Presa Publication of Simon ' Schuater, 
Ine., el9B6) pp. 430-434. 
22 Huber,H•ins. y Hüller,A.rtur, Sl Tercer aeicb, tr.~ngol Sabrido II(2 vela.; 
Barcalona: Placa ' Jane•, cl967) pp.618-639, 
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Alemania dividida en dos, a saber: La RepO.blica Federal de Alemania 
(Alemania Occidental) con capital en la ciudad de Bonn y la RepQblica 
Democr6.tica Alemana (Alemania Oriental) con capital en Berl1n. 

Al quedarse s6lo Jap6n, comprendi6 que una guerra defensiva 
seria su 0.nica opci6n a seguir; despu6s de una fragorosa lucha a lo 
largo de las islas del pacifico en el frente oriental y después de 
sufrir las consecuencias de los bombardeos atómicos, solicita el 
antisticio y sµ rendición fue incondicional ante el general o. Mac 
Arthur, representante de los Estados Unidos. Será en este aspecto 
importante considerar los punto~ estipulados en el tratado de 
rendicl6n del Jap6n y la instrumentaci6n americana de la ayuda a esa 
nación, al ser inminente la posici6n de potencia mundial de Jap6n en 
nuestro mundo actual. 

Aunque la rendici6n alemana se di6 formalmente en el cuartel 
general aliado de Rcims, Francia, el 7 de mayo de 1945, es 
considerada la rendici6n incondicional japonesa del 2 de septiembre 
del mismo af\o, el acontecimiento que marca el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

10.- POSTOUZRRA Y BL KACX•ZBMTO DB LA. IDEA COllUllITARZA. 

El balance de la Segunda Guerra Mundial: 55 millones de muertos: 
Alemania 7 millones de muertos y desaparecidos; Gran Bretafta, 390, 000 
muertos; el pueblo Judio, 5 millones de muertos (cifra estimada)¡ la 
Uni6n Soviética, 20 millones de muertos; Polonia, 4,520,000 muertos; 
Japón, 1,000,000 muertos. (23) 

Independientemente del balance citado, se deben contar los 35 
millones de europeos heridos y los tres millones de desaparecidos. 
Europa estaba en ruinas, en el transcurso de los al\os de guerra mas 
de 30 millones de europeos habían sido deportados o· desplazados de 
sus lugares de origen, en tanto que las ciudades eran montones de 
ruinas fruto de los 1. 5 billones de d6lares que los paises 
coabatientes hab1an dedicado a material b6lico. El calculo posterior 
de la destrucci6n se tas6 en tres billones de dólares. 

Junto a este panorama desolador, el continente europeo caminaba 
hacia una redistribución territorial que acabarla creando dos polos 
diferenciados: el Este y el Oeste. La. Conferencia de Teher4n en 
1943, con Roosevelt, Churchill y Stalin: la conferencia de Yalta en 
1945 y la conferencia de Potsdam, en julio del mismo 1945 con Tru.an 
en lugar de Roosevelt, habían delimitado ya los 6rdenes del reparto 
europeo una vez concluyera la contienda. 

La guerra paraliz6, y en algunos casos destroz6, el aparato 
productivo de los paises contendientes. 

23 lbldw. ,pp. 811-aU. 
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Europa afrontaba el afto 1945 con una capacidad cereal!stica 
inferior en un 40l a la producción de antes de la guerra, al tiempo 
que la ganadería era tres veces inferior. 

En el terreno industrial, el esfuerzo bélico habla centrado 
todos los objetivos en el sector pesado. Las manufacturas hablan 
descendido a limites muy bajos y no exist!a capacidad para recuperar 
la fabricación de productos de consumo. 

Por otra parte, en el sector de los servicios existían todas las 
de!iciencias que la contienda hab!a provocado, con graves déficit en 
transporte. Ante esto panorama se creó una situación hasta entonces 
atípica, pero que a partir de ese momento centraría el horizonte 
político internacional. 

Los Estados Unidos y la Unión Soviética se establecieron tras la 
guerra como lideres de la nueva situación y del nuevo mundo. (24) 

Siguiendo el orden cronol6gico de los antecedentes históricos, 
sef'ialaremos a continuación y de manera más especifica, los 
acontecimientos sucedidos despuós de la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Sin lugar a dudas el surgimiento oficial del organismo 
internacional de Las Naciones Unidas, es el acontecimiento más 
relevante de los primeros af'\os de la postguerra. Su origen radica en 
la unión de los paises aliados en contra de los paises del oje; la 
conferencia de Las Naciones Unidas en la organización internacional 
en San Francisco, California en Los Estados Unidos, que comcnz6 en 25 
de abril de 1945, tuvo como principal objetivo discutir los 
lineamientos generales del plan de Dumbarton Oaks, propuesto y 
diseftado por la administración del presidente norteamericano Harry 
Truman, m1sma que contemplaba la creación de un organo internacional 
permanente. En varios aspectos constituía un símil de lo que fueron 
lós lineamientos básicos de la fracasada Liqa de Las Naciones, solo 
que en esta ocasión una de las principales preocupaciones fue el 
establecimiento de un mecanismo para la obsrvancia de las 
resoluciones emitidas por dicho órgano. 

Los principios fundamentales de Las Naciones Unidas, son: La 
defensa de la libertad humana.; la cooperación para un dcsarrol lo 
armonioso en lo económico, social y cultural; La conservación de la 
paz y la seguridad; El mantener buenas relaciones entre las naciones 
en pro del respeto y de la igualdad de derechos. 

Se distinguen dentro de su seno varios órganos, de singular 
importancia: 

24 Cfr. RLbera,Alfonao, Bl llercado Coaún, (Hadridi 1ilhambra, 1989, cl986)pp. 9-
10. 
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El consejo de Seguridad: Integrado por cinco miembros 
permanentes, a saber: Estados Unidos, Gran Bretafta, Rusia, Francia y 
China, y otros seis miembros elegidos democráticamente en asamblea 
para un periodo de dos arios. Dicho consejo tendrta sobre st, la 
responsabilidad de mantener al mundo en armonia, resolviendo sobre 
casos de controversia internacional. La resolución tendría validez, 
previo voto unSnime del consejo permanente lo que restaba dinamismo 
al proceso. Debido a los constantea problemas que representaba el 
poder de veto de los miembros permanentes del consejo, se decidi6 
finalmente en esta primera conferencia que 1lnicamente tendría validez 
el veto, en asuntos concretos entre naciones y no en cuanto al 
proceso de discusión. 

Una Asamblea General: Que constituía el foro para la 
exposición de opiniones, quejas y discusiones, acerca de asuntos 
internacionales de cualquier tndole. Los acuerdos en dicha asamblea 
podían resolverse por mayoría relativa. 

El Tribunal Internacional de Justicia: Cuya principal tarea 
fue la de determinar judicialmente asuntos controvertidos en materia 
de Derecho Internacional. 

El Secretariado General: Apoyado en un gabinete para servir 
de diferentes formas y que con el tiempo se ha constituido como el 
6rqano más dinámico de Las Naciones Unidas. 

La Organización de las Naciones unidas para la Educación, la 
CiencTa y la cultura (UNESCO), creada en la conferencia de Londres en 
1945, que ha procurado auxiliar preferentemente a los paises en vtas 
de desarrollo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) : Para la 
defensa de los intereses obreros en el mundo. 

La Organizaci6n Internacional para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO): Encargada de programas de ayuda para paises en 
desarrollo en las materias indicadas. 

- La organizaci6n Mundial para la Salud (OMS). (25) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y EL Banco 
Internacional para la Reconstrucci6n y el Desarrollo (BIRD o Banco 
Mundial). La funci6n del FHI era la de constituirse en el ente 
normalizador del sistema monetario internacional, mientras que el 
Banco Mundial tenia como misión la ayuda a la reconstrucción en base 
a la facilitaci6n de capitales. 

En el terreno comercial tambián se cre6 un ente especifico el 30 
de febrero de 1947 con la finalidad de que actuara de árbitro en los 
conflictos de comercio internacional y que negociara la reducción de 

25 Lozano F 'r LOpez R,op.c(t. pp. 212-219. 
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las barreras que entorpec!an los intercambios. El denominado Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) tenia que jugar 
un papel muy dinámico para recuperar las economías empobrecidas de la 
posguerra, la reconstrucci6n adolec!a aan de un elemento primordial; 
el capital inicial con el que iniciar el despegue tras el colapso 
económico europeo de 1945. (26) 

La solución surgió también en Estados Unidos, cuando el general 
George c. Marshall propuso en junio de 1947, un plan de recuperación 
europea el ºPlan Marshall", para lo cual el presidente Truman firmó 
en el mes de abril de 1948 la 11 Economic Co-operation Act. u que 
autorizó $ 6,098,000,000, solamente para el primer ano, sef'ialando el 
citado presidente "Esta el la respuesta al reto, de cara al mundo 
libre." La orden inmediata del ejecutivo norteamericano fue el envio 
de un billón de dólares; se creó además, una comisión especial dentro 
de la administración del gobierno americano, la "Economic Co
operation Administration. 11 , quien instrumento dicho financiamiento de 
manera oficial durante cuatro anos. Para 1951, los Estados Unidos 
hablan prestado un total de 12 billones de dólares, con lo cual el 
continente europeo se encontraba una vez más de pie. (27) 

Europa por su parte constituyó la Organización Europea de 
Cooperación Económica (OECE, que con el tiempo se convertirla en 
OCOE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para 
administrar los recursos provenientes del financiamiento 
norteamericano. Además los paises europeos se comprometian a llevar 
al cabo un programa de asistencia mutua, en el cual se apoyarian 
todos los beneficiarios entre si en materia de financiamiento, 
intercambio de bienes espec1ficos, aqilización del comercio entre 
ellas y sobre todo una reducción importante en las tarifas al 
comercio exterior. 

El "Plan Marshall" comenzó a aplicarse en abril de 1948 y duró 
hasta 1957, aunque oficialmente concluyó en 1952. Para mediados de 
1950, el Plan Marshall habla incrementado el indice europeo de 
producción industrial en un 25\:, en comparación con el tenido entre 
1936 y 1938; para finales de 1951 el incremento era de un 50\. De 
hecho, las fábricas y las granjas de Europa Occidental lograron la 
producción más alta de su historia. La mayoría de los paises 
beneficiarios incrementaban su capacidad productiva de 7\: a 9\ 
anualmente. A lo largo de este periodo la ayuda norteamericana sum6 
24.000 millones de dólares distribuidos en materias primas, ayuda 
militar, trigo, otros alimentos, abonos y productos siderúrg ices. 
Los beneficiarios principales fueron Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Alemania, Holanda, Grecia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, 
Noruega, Turquía, Irlanda, Suecia, Portugal e Islandia. 

En 1949, por medio del Tratado de Wrtshington, se creó la 

26 Ribera,cp.clt. pp. 11-ll. 
21 Navina and Steele c,cp.cit. pp. 482-484. 
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Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organismo 
militar que pretendia asegurar en el terreno defensivo, el sistema 
socioeconómico postulado por los Estados Unidos. SegOn dicho tratado: 
"Las partes acuerdan .•. que un ataque armado en contra de uno de los 
paises suscriptores ... deberá ser considerado como un ataque contra 
todos los miembros del mismo." La OTAN agrup6 a 350,000,000 de 
personas, incluyendo claro está, a la población de los Estados Unidos 
y del Canadá. Interesante es el papel que juega la entonces Alemania 
Occidental, ya que por una parte se sabia de la necesidad de crear 
una fuerza militar en el territorio germano, capaz de hacer frente 
con armas, industria y hombres al bloque socialista, y por la otra 
también, el no olvidar las repetitivas lec:::iones históricas del vigor 
bélico del pueblo alemán. 

Paralelamente, siguiendo los mismos pasos e impulsando a la vez 
todo el proceso anterior, la Unión soviética habla seguido desde 1945 
un camino diferente, cerrando poco a poco el mundo oriental bajo un 
concepto económico-politice socialista. Con la excepción de 
Yugoslavia, todos los demás paises europeos bajo influencia soviética 
se neqaron a ser asistidos para su reconstrucción y se encerraron 
desde 1947 (fecha del rompimiento EE. uu.-URSS) en el proyecto 
conjunto que en el terreno económico cristalizó en la creación de un 
organismo de ayuda mutua y cooperación, el COMECON. 

En el terreno militar, Mosca no tardó en dar réplica a la OTAN y 
en 1955 creó el Pacto de Varsovia. comenzaba el periodo denominado 
de la "guerra fria". (28) 

B. - l\l!ITROPOLOOZA CULTURAL BUJ\OPEA COMTENPORAJlll. 

J..- COllCEPTO DE CULTURA y crvrL:Il'ACZOlf. 

La cultura europea, es judeo-cristiano-greco-latina. Las fuentes 
jucUas, cristianas, griegas y latinas parecen haber confluido para 
formar una s!ntesis armoniosa que es al mismo tiempo el coman 
denominador cultural de Europa. Sobre esta base ha producido Europa 
una civilizaci6n original, marcada por la espiritualidad, el 
humanismo, la racionalidad, la democracia, es decir virtudes y 
valores superiores a los de cualquier otra civilización. 

Edgar Morin, señala que existe una clara diferencia entre el 
término cultura y civilización. En el idioma francés los dos términos 
se recubrén, en cambio en el alemán, la cultura se refiere a aquello 
que es singular y especifico de una sociedad, en tanto que la 
civilización se refiere a lo que puede ser adquirido y transmitido de 
una sociedad a otra. En este sentido la cultura es genérica, la 
civilización, generizable. (29) 

26 ibi.dem., pp. 481-490. 
29 Horln.op.cit. pp. 63-71. 
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Podr1amos sef&alar también, que en muchas ocasiones, cultura y 
civilización pueden, segtln la coyuntura, confundirse y superponerse 
para permutarse. 

Cada vez, Europa se vuelve en mayor maqnitud un espacio 
indiviso, diverso y amplio, para la filosofía, las ciencias, las 
ideas pol1ticas, las letras, la poes1a, la novela, la mG.sica. 

As! la tr.adici6n filosófica anglosajona es más bien empirista, 
la francesa más bien racionalista, la alemana más bien idealista, 
pero en cada pa1s hay contraopiniones y hasta desviaciones. 

z.- LXNXTBS CULTORALBS. 

La especificidad de la cultura europea reside ante todo en la 
continuidad e intensidad de sus contraposiciones, donde ninguna de 
las instancias constitutivas excluye a las demás y ni siquiera ejerce 
sobre otras una influencia determinante. 

La cultura europea no s6lo experimenta estas oposiciones, 
conflictos y crisis; vive de ellas. El genio europeo no reside 
1lnicamente en la pluralidad y en el cambio, reside en el diálogo de 
las diferentes opiniones que produce el cambio. 

Lo que en realidad est4 en el fondo de la identidad cultural 
europea es el cOmulo de contrapensamientos, y no uno solo de ellos. 

Son rasgos característicos de la cultura europea la laicidad, lo 
universal, lo sistemáticamente dubitable, la problematizaci6n 
generalizada. (30) 

3. - PRZSBllTZ y roTURO DE LA CONCIENCIA EUROPEA. 

Fue necesaria la muerte de Europa en 1945 para que hubiera un 
primer anhelo de nacimiento europeo. El motor de esta primera 
consolidaci6n de una idea europea metanacional es la voluntad vital 
de exorcizar el espectro de la antigua amenaza y las amenazas 
venideras. 

La primera conciencia europea, en particular dcspuós del fracaso 
de la Comunidad Europea de Defensa y la resistencia francesa frente a 
cualquier abandono de soberan1a, se repliega sobre el nOcleo 
econ6mlco. La mística europea s6lo cuenta, con hombres inherentes al 
parlamentarismo (Robert Schumann, Alcide de Gasperi) y con un 
tecnócrata iluminado (Jean Monnet) . El vocabulario que se europeiza 
es ante todo técnico-econ6mico. Eur6cratas; eurocrédito; eurodivlsa; 
euromercado; eurofranco; etc. 

30 ibidfltll., PP• 107-113. 
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La nueva conciencia europea estA ligada al desarrollo do un 
curso histórico nuevo, que habrá de aparecer progresivamente ante las 
conciencias de los anos 1960-1980. El aparente eterno antagonismo 
franco-alemán desaparece. 

Alemania se convierte en un ente pol1tico pequetio y a la vez en 
un gigante econ.5mico; además, su i:iilitarismo se ha transformado en 
pacifismo, su ambición en consumismo y su racionalización en 
ecologismo. 

Francia abandona su pol1tica influyentista y se propone un 
expansionismo a todo lo largo del mercado mundial. 

La misma Inglaterra, que parece el pais más estático ha 
cambiado, ha pasado de superior a dependiente y la atracción del 
continente terminó por dominar a la atracción del Commonwealth. 

Italia, Espana y Portugal, se convierten al sacudirse la 
dictadura. Buscan y logran un lugar singular en la conformación 
europea contemporánea. 

Existe en la nueva conciencia europea un rasgo peculiar, la 
conciencia de la diversidad cultural sin igual de Europa, diversidad 
que constituye su patrimonio; Europa se concibe cada vez mejor como 
una policultura. De la misma toma conciencia y se protege de la 
amenaza extrai\a, en particular de la norteamericana. 

Podemos distinguir sin embargo, etapas vividas por esta 
conciencia europea. En primer lugar, el gran desarrollo econ6mico
técnico-urbanizador de los cincuentas, en segundo lugar y una d6cada 
más tarde el neorruralismo, es temporal al anterior, el instinto de 
conservación. Se caractiza por la revitalización de las identidades 
provinciales, con 'claras aspiraciones infranacionales que tienden a 
proteger la policul tura de las naciones dentro de las cuales se 
encuentran ubicadas. ( J l) 

31 lbldem.,pp. 117-128. 
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2 • - EVOLUCXOH. 

A. - DESMUIOLLO BBTRUCTURAL Y JURXDXCO. 

1.- EL BBllBLUX Y SU llATURALEIA JUa:ID:ICA. 

Las dos guerras del siglo XX no consiguieron detener la idea de 
una Europa unida, surgida siglos atrAs y homogeneizada por el proceso 
cultural conjunto desde la romanizaci6n, 

Nunca han dejado de existir en Europa proyectos e iniciativas 
concretas sobre una unión territorial y pol1tica, 

En 1929, Aristide Briand (Nobel de la Paz) presentó ante la 
Asamblea le encarg6 a ~l. mismo la realización de un memorándum sobre 
el tema, que s6lo fue rechazado pQblicamente por Gran Bretal'i.a, aunque 
acabó archivado. 

Durante los afias de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 
1941, un grupo de italianos, entre los que estaban Sandro Pertini, 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, redactaron un 
"Proyecto de manifiesto para la uni6n de los pueblos libres de 
Europa", conocido como el "Manifiesto de Ventotene11 , ejército federal 
Cinico, unidad monetaria, abolición de las barreras aduaneras y de la 
limitación de la emigraci6n entre los Estados pertenecientes a la 
Federación, representaci6n directa de los ciudadanos ante las 
instancias federales, pol1tica exterior Qnica". 

El primer paso importante fueron los movimientos curopelstas 
o federales como la Unión Europea de los Federalistas, el Movimiento 
Socialista para los Estados Unidos de Europa, la Unión Parlamentaria 
Europea, los Nuevos Equipos Internacionales, etc. Todos estos 
movimientos instituyeron en diciembre de 1947 un Comité Internacional 
de coordinación de los Movimientos para la Unidad Europea, que reunió 
varios congresos, hasta llegar al 7 de mayo de 1948 al Congreso de La 
Haya. 

Destacaban la proposición de fusi6n de ciertos derechos de 
soberan1a nacional como preparación para la creación de una unidad 
pol1tica y económica la fundaci6n de una unión consultiva europea y 
la formación de un Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 

Los cinco paises firmantes del Tratado de Bruselas en marzo de 
ese mismo afio (Francia, Gran Bretat\a, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) 
establecieron un comité para estudiar la Unión Europea. Este paso 
importante en la transici6n unionista europea hab1a sido precedido de 
la firma de un pacto aduanero entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
que establec1a el Benelux en 1944. (32) 

32 RÍbera,op,clt. pp. 14-lS, 
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Será importante en este caso hacer una pausa, para revisar los 
aspectos jurídicos y econ6micos que caracterizan de manera 
significativa, las diversas formas de integraci6n aduanera en el 
ámbito internacional. 

La Cooperaci6n, la Integraci6n y la Unificaci6n son dentro del 
Comercio Internacional, las formas como las naciones han conjuntado 
esfuerzos y formado bloques que les permiten ampliar su comercio 
interno y fomentar fll externo, para el desarrollo de sus economías 
mediante la activaci6n del aparato productivo agrlcola e industrial. 

En cuanto a la Cooperación, loa contratantes se obligan 
reclprocamente a cumplir asuntos de interés coman, sin afectar de 
ninguna manera la soberanla del Estado, cuyo gobierno suscribe dicho 
convenio. 

La Integraci6n, basada en un tratado internacional, consiste en 
que dos Estados acuerdan la creación de una zona con nueva 
personalidad jurldica, que afecta de manera indirecta la soberanía de 
los suscriptores, al permitir en la mencionada zona, la libre 
circulación e igualdad de tratamiento para personas, merca.netas y 
capitales. Podemos distinguir dentro de esta forna de integración, la 
global u horizontal., que contien9 la suma de las actividades de una 
zona determinada. y la sectorial o vertical., que incluye uno o varios 
sectores de la econom!a del área de que se trate. (33) 

La Comunidad Econ6mica del Carbón y del Acero sena.la "por 
integraci6n se entiende un proceso de cooperación y de puesta en 
coman destinado a desarrollar cuanto sea posible la econom!a, por una 
mejor utilizaci6n de los recursos natural.es, por una organización 
nacional de la producción de los cambios, con el objeto de elevar de 
manera definida el nibel de vida, objetivp de toda actividad 
económica". (34) 

La Integración, tiene como caracter!sticas principales: 

a) Sistema de Preferencias Aduaneras. 
b) Area de Libre comercio. 
e) Unión Aduanera. 
d) Mercado coman o Uni6n Económica. 

En ningan momento se pretende indicar que las anteriores tengan 
un carácter sucesivo entre sl. 

En cuanto al sistema de Preferencias Aduaneras podremos sena.lar 
como característica principal, la concesión de ventajas entre los 
territor los aduaneros suscriptores y las cuales no son extensibles a 
terceros. como ejemplos tenemos: El área de preferencia de la 
conunonwealth Brit4nica y que forman los pa!ses de Inglaterra, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, etc. 

ll cfr.carvajal,Hb:lrno, Dttr•cbo Adu•o•ro, (H6xico, · D.r.1 Porrúa, J11.,19B8) PP• 
JS '/ 36. 
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Un sistema semejante es el que mantiene Estados Unidos con 
Puerto Rico. 

El Area de Libre Comercio, seq(in afirma Bela-Balassa "quedan 
abolidos los aranceles (Y las restricciones cuantitativas) entre los 
pa1ses participantes, pero cada miembro mantiene sus propios 
aranceles en contra de los no miembros" (34) 

El Acuerde; General sobre Aranceles Aduaneros y Comat"cio entiende 
por Zona de Libre Comercio 11 un grupo de dos o más territorios 
aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de Aduanas y las 
dem.§s reglamentaciones comericales restrictivas, con respecto a lo 
esencial de los intercambios comericales de los productos originarios 
de los territorios contitutivos de dicha Zona de Libre comercio" (35) 

As!, tenemos que el Area de Libre Comercio se forma por dos o 
más pa!ses que acuerdan la supresión paulatina de restricciones 
aduaneras y comerciales entre s!, pero manteniendo cada uno de ellos 
su propio arancel de aduanas y su peculiar régimen de comercio. Los 
ejemplos de la misma son: la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 
la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA). (36) 

La Unión Aduanera, en la que dos o más estados mediante un 
convenio internacional, se suprimen barreras arancelarias y 
comerciales a la circulación de mercanc!as. La diferencia entre esta 
forma de integración y la de área de libre comercio radica, en que en 
esta ültima no existe un arancel coman de los pa!ses suscriptores 
para con terceros. Lo que s! ocurre con la unión aduanera, cuyos 
ejemplos son entre otros: Benelux, unión entre Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo; la unión aduanera formada por la comunidad Económica de 
Africa del Oeste (C. E.A.O.) 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entiende 
por Unión Aduanera a "La substitución de dos o más territorios 
aduaneros por un solo territorio aduanero" (37) 

En cuanto al Mercado coman o Unión Económica, podemos seftalar 
que incluye un sistema de libre circulación de mercanc!as, servicios, 
personas, tecnolog!a y capitales en combinación con una reducción 
total de barreras arancelarias y comerciales. También considera una 
sola nomenclatura arancelaria coman para los pa!ses miembros y para 
sus relaciones comerciales con respecto a terceros. 

Aunque algunos autores sei\alan que la formas más complejas de 
integración son la Unión Económica y la Integración Económica, 
consideramos que el Mercado Coman constituye por sus caracter!sticas 
la forma m4s compleja de integración aduanera. 

34 lbldem,. p. J7. 
35 ibidem. 
36 ibidem,. p.Je. 
37 ibidem. 
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AdemAs incluye no solo la uni6n aduanera, tambi6n, una uni6n 
econ6mica y una pol1tica. (38) 

Considero que un dato caracter1stico de esta forma de 
integraci6n es la creación de un 6rgano supranacional con 
personalidad jur1dica propia. Tambilm son caracteristicas entre 
otras, 1a libre circulaci6n de mercancias, bienes, servicios, 
tansportes, personas y capitales; unidad de bloque en cuestiones de 
pol 1tica econ6mica y social frente a terceros; constituci6n de 
instituciones supranauionales de carácter ejecutivo, normativo y 
judicial, con autoridad para hacer efectivas sus resoluciones. 

Finalmente tenemos dentro de las formas de !ntegraci6n aduanera, 
la Unificaci6n, es la forma más elevada de integración en la que so 
presenta una fusión completa de los Estados, formando uno nuevo con 
todos los atributos. (39) 

2. COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBOlf Y DEL ACERO. 

Mientras en toda Europa se hacían eco de las declaraciones y de 
los actos impulsados por el movimiento federalista, los europeistas 
situados en los gobiernos también mov1an sus influencias, y en este 
terreno surgió una figura crucial perteneciente al gabinete franc6s: 
Jea n Monnet. 

El lo. de mayo de 1950 redactó un texto para arrancar el 
movimiento basándolo en tres principios: las relaciones franco
alemanas: el carbón y el acero, escogidos como simbolos de guerra y 
paz; y una autoridad supranacional. 

Robert Schuman presentó el documento en Consejo de Ministros el 
9 de mayo y más tarde en una declaración pública, propuso, en nombre 
del gobierno francés, la unión de la producción y el consumo de acero 
y carbón de Francia y Alemania, a la que podían unirse los paises 
europeos que lo desearan, y la creación de una Alta Autoridad para 
dirigir la Unión. Italia y el Benelux tardaron horas en sumarse al 
proyecto. Acababa de nacer la Comunidad Europea del Carb6n y 
del Acero (CECA) . 

El 18 de abril de 1951 se f irm6 en Par1s el Tratado de la CECA 
por parte de Francia, RFA, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
Gran Bretana prefirió mantenerse al margen. El texto del tratado se 
imprimi6 en Francia con papel de holanda y tinta alemana. Jean Monnet 
fue elegido para presidir la mA.s alta autoridad, reconociéndosele, de 
esta forma, su papel como fundador de la nueva Europa. (40) 

Pero las acciones no se quedaron en la CECA, ya que a parti'r de 
ese momento el europe!smo no perdi6 terreno, a la hora de intentar 
sacar adelante todos los proyectos existentes. 

lB Íbldem. 
39 ibidlHI, 
40 Ribera,op.cit.p. 16 
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3 • TRATADO DB ROMA. 

En medio de esta situaci6n, Bech, Beyen y Spaak se reunieron el 
23 de abril de 1955 en La Haya para elaborar un proyecto que recibió 
el nombre de "Plan Beyen", en el que se lanzaba la idea de formar un 
mercado coman semejante al formado por el Benelux. 

Precisamente estos tres paises mostraron su '.lCUerdo con el plan 
y el 5 de mayo se elaboró un nuevo documento llamado "Memor.§ndum del 
Benelux11

• Pocos d1as después, a finales de mayo, se reunieron los 
ministros de los seis miembros de la CECA en Messina, en la cumbre 
que acabarla siendo hist6rica para la construcción de la nueva 
Europa. En Hessina los ministros del Benelux utilizaron una táctica 
hábil para introducir los planteamientos del Memorándum, y s6lo el 
1lltimo dla, en una reunión de urgencia a las dos de la madrugada, se 
consigui6 que los ministros europeos encargaran la constitución de 
una comisión, presidida por Paul-Henri Spaak, para estudiar todas las 
cuestiones unionistas que hablan surgido a lo largo de los dos dlas 
de reuniones. Ese fue, a la postre, el paso decisivo y definitivo 
que tenia que conducir los destinos de Europa hacia una integración 
económica que fuese más allá del carbón y del acero. 

El "Informe Spaak" concluyo en 1956, y en el mes de mayo los 
seis ministros de relaciones exteriores reunidos en Venecia 
decidieron iniciar negociaciones diplomAticas sobre la base del texto 
elaborado por el comité de expertos, en el que se preveia la creación 
de la comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica. 

Las negociaciones se iniciaron en Bruselas durante el mes de 
junio .Y Spaak fue el :ancargado de presidirlas y dirigirlas. 

Para puntualizar los extremos de estos contactos, los ministros 
de relaciones exteriores de los seis realizaron cinco cumbres a lo 
largo de 1956 y primeros meses de 1957, hasta llegar al 25 de marzo 
de 1957, fecha en la que se firmo en Roma el Tratado de la CEE y de 
la CEEA. La unidad económica europea y el derribo de las fronteras 
habia finalmente llegado a un acuerdo. (41) 

LOS principios fundamentales que sancionaba el Tratado de Roma 
eran el establecimiento de una uni6n aduanera y la puesta en marcha 
de una pol1tica económica común. Las dificultades se preve!an 
costosas, pero los objetivos eran claros y los plazos estaban 
marcados. De las ruinas de la Segunda Guerra Mundial estaba surgiendo 
una nueva Europa, recuperada econ6micamente y con un futuro común 
para seis de sus Estados. 

Los af\os 1973, 1981 y 1985 separan en el calendario de la CEE 
los hechos que han marcado una nueva etapa en su desarrollo, 
coincidiendo con las sucesivas ampliaciones. 

41 ibídem., p.19 
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4. COHSTITUCIOH DEL PARLAJtDITO EUROPEO. 

Tras la entrada en vigor de los acuerdos, el 1 de enero de 1958, 
se inici6 para los seis y para las comunidades la etapa de 
estructuraci6n. La Asamblea parlamentaria europea celebr6 su sesi6n 
constitutiva el 19 de marzo bajo la presidencia del francés Robert 
Schuman. La apertura estuvo a cargo del primer presidente de la 
comisión Europea. 

En el punto de partida preveían mil obstáculos y 
dificultades, pero después de dos anos de funcionamiento, cuando en 
1959 se habla realizado la primera disminución del 10\" de los 
aranceles aduaneros, los comunitarios comenzaron a ver que no era tan 
dificil la integración. 

Los seis paises miembros hablan conseguido mejorar sus balanzas 
de pagos al tiempo que hablan incrementado sus intercambios en un 
22\:. El estado de ánimo emprendedor no s6lo se notó en el interior de 
la comunidad, sino que trascendi6 sus fronteras provocando reacciones 
en el exterior. Grecia pidió la firma de un acuerdo comercial con el 
nuevo ente, mientras Gran Bretafia, Irlanda y Dinamarca solicitaron su 
integración. En el interior, los técnicos preparaban ya las políticas 
comunes, se abr!an las fronteras para los trabajadores y se pensaba 
en una unión política, misma que no se realizara hasta la firma del 
Tratado de Haastrich en 1991. 

El rápido éxito de las comunidades anim6 a los pol1ticos de los 
seis, que en 1961 plantearon la posibilidad de establecer una uni6n 
más estrecha que alcanzara lazos politices. (42) 

Junto a eee proyecto fracasado, el mayor logro de 1962 consistió 
en la organizaci6n de una política agraria coman, uno de los sectores 
más difíciles y conflictivos de la historia comunitaria. Las 
definiciones básicas que se realizaron en aquel momento fueron: 
creación de mercados 0.nicos, precios O.nicos para la mayoría de 
productos, garantía a los agricultores de que su nivel de vida seria 
igual al de los restantes trabajadores, preferencia para los 
productos comunitarios y solidaridad financiera mediante la creaci6n 
de un ?ondo Europeo de Orientaci6n y Garantla Agr1cola. Sobre estas 
bases se plante6 la estruct:.uraci6n posterior del agro comunitario. A 
mediados de enero de ese mismo at\o, los ministros de los seis hablan 
decidido adelantar el proyecto integrador~ a la vista de los buenos 
resultados, y acordaron una reducción dél 50\: de los derechos de 
aduana, en lugar del JO\" previsto para esas fechas en el tratado 
fundacional. 

La llegada de 1969 representaba para la CEE el 0.ltimo at\o del 
periodo transitorio previsto en el Tratado de Roma, y el balance era, 

42 lbldem,. p. 22 
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hasta cierto punto, optimista: la uni6n aduanera se habla concluido, 
la politica agraria se estaba estructurando, los intercambios 
intercomunitarios se hablan quintuplicado; pero fallaban algunos 
fundamentos econ6micos del terreno de las finanzas, de la industria, 
de los monopolios, de la energia y de los transportes. Ese mismo af\o, 
a principios de diciembre, los jefes de Estacio y de Gobierno de los 
seis decidieron abrir una nueva etapa en el curso de la Conferencia 
de la Haya. Cubierto el primer periodo coml.1n, los dirigentes de los 
seis paises miembros decidieron comenzar la década de los setenta con 
el acuerdo formal de alcanzar una unión económica y monetaria, 
impulsar la unión politica, reforzar las instituciones de la CEE, 
dotar presupuestariamente a la Comunidad y abrir el camino a la 
ampliación. 

El primer paso en firme de esas decisiones se logr6 en 1970 con 
la adopción de un sistema de recursos propios para la comunidad, en 
base a la percepción de los derechos aduaneros que gravan los 
productos importados y el 1\: do la base impositiva del Impuesto al 
Valor Af\adido. En aplicaci6n del consenso de La Haya sobre el 
acercamiento politico, también se aprobó en 1970 el denominado 
"Informe de Luxemburgo" en el que se preveia la unificación de 
posturas a la hora de manifestar la opinión europea sobre asuntos 
internacionales. (43) 

Tras esos doce af\os de periodo transitorio de preparación, los 
europeos preparaban ya una nueva ofensiva mas ambiciosa. Atrás 
quedaban las crisis y los problemas de fundamentación y los Seis se 
aprestaban a afrontar el reto del recambio económico y tecnológico. 

5 • llUEVOS A81'IRAJrfTB8 Y BL ACTA DB BRUSELAS. 

La d6cada de los ai\os setenta representó una etapa nueva en la 
vida comunitaria, por cuanto tuvo que afrontar la crisis económica 
mundial y la readaptaci6n de su propio funcionamiento interno a la 
mec4nica de una importante ampliación. 

El 22 de enero de 1972 se firm6 en Bruselas el tratado de 
adhesión de los cuatro paises candidatos: Gran Bretafta, Dinamarca, 
Irlanda y Noruega, con lo que quedaban atrás los aftas de rencillas, 
las obstinadas oposiciones de Paria y las densas negociaciones 
politicas que hablan precedido a este paso. (44) 

El hecho de que la Comunidad pasara de seis a diez miembros 
representaba un cambio cualitativo importante, como as1 lo 
comprendieron los jefes de Estado o de Gobierno de los Nueve (Noruega 
no entró) en la cumbre que realizaron en Paris los dtas 19 y 20 de 
octubre. 

43 lbldein,. p. 24 
44 ibidam,. p. 26 
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Tras el detalle de los principios de trabajo para los anos 
setenta, la Comunidad inició el at\o 1973 con la ampliación efectiva a 
nueve miembros, ya que Noruega se habla quedado en el camino. La 
materialización de la Europa de los nueve movió mO.ltiples reacciones 
en todo el mundo, debido al ente de poder comercial que se habla 
constituido. Tanto los Estados Unidos, como la Unión sovidtica y 
China comenzaron un acercamiento a la nueva comunidad con objetivos 
de colaboración y comercio. A pesar de la importancia de este 
acontecimiento, el af'i.o 1973 marcó la historia comunitaria con el 
estigma de la crisis. 

El encarecimiento de los precios, como al::'gumento de una pol1tica 
de castigo contra el mundo industrial y como reacción ante la 
carencia de crudo provocada por el boicot de la Organización de 
Paises Productores de Petróleo (OPEP), inauguró la crisis del mundo 
contemporáneo. La segunda gran crisis de la CEE tuvo su punto 
culminante en los primeros m&ses de 1974, cuando se creó un auténtico 
clima de desintegración comunitaria. Mientras los paises iban 
acondicionando a sus necesidades el valor de su monedas, el gobierno 
laborista de Harold Wilson en Gran Bretana recuper6 la promesa hecha 
un af\o antes: o la CEE renegociaba las condiciones de su adhesi6n o 
Gran Bretaf'i.a se retiraba. 

Francia anunci6 en la reunión que iba a retirar su veto a la 
elección del Parlamento Europeo por sufragio universal; se encargó a 
un comité presidido por Leo Tindemans la elaboración de un informe 
sobre la Unión Europea: y se cre6 el Consejo Europeo como órgano 
estable de reunión periódica de los jefes de Estado y de Gobierno de 
la comunidad. 

El afio 1975 fue un periodo de transición y de adaptación de las 
econom1as a la crisis, aunque la comisión Europea. Por primera vez en 
la historia comunitaria, el máximo órgano ejecutivo dejaba oir su voz 
de manera rotunda sobre la necesaria unión politica. A finales de 
junio de ese af\o, . la comisión propuso unas lineas maestras para la 
fundación de la Unión Europea, que debian pasar por; la creación de 
un gobierno europeo colegiado, controlado por una C4mara de los 
Pueblos, elegida por sufragio universal, y por una Cámara de los 
Estados, elegida por los gobiernos: la construcci6n de un conjunto 
social y económico integrado: el desarrollo de una politica exterior 
comO.n: la progresiva colectivización de los problemas defensivos; y 
la protecci6n de los derechos humanos, 

6. lllCORPORACIO• DB ORBCIA, PORTUQAL, ESPÜA Y COKPLICACI:OWE8 DEL 
•r•TllllA KOllaTIUlro BuaOPBO. 

En medio de la crisis y con muchos problemas por resolver, los 
dirigentes comunitarios tuvieron que afrontar una situación nueva, 
Grecia habla solicitado su incorporación a la CEE en 1975 y Espat\a y 
Portugal lo hicieron en 1977, Antes de la nueva ampliación habla que 
cerrar algunas heridas provocadas por la crisis, como el tema de la 
inestabilidad monetaria. 



Or!genes, Evoluci6n y Estado Actual ••• 32 

La cuesti6n monetaria fue abordada de forma definitiva, después 
de haberla hecho circular en multitud de reuniones, a finales de 
1978. Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt se encargaron de redactar en 
junio un texto comOn para la cooperación monetaria que en julio 
presentaron a los restantes paises en la cumbre de Bremen. La 
respuesta fue satisfactoria, y en el consejo Europeo de diciembre, 
los Nueve acordaron sacar a flote el Sistema Monetario Europeo (SHE). 

En marzo de 1979 qued6 finalmente estructurado el SME en base a 
cuatro elementos principales: una unidad monetaria europea {el ECU), 
un mecanismo de cambios y de intervención, un mecanismo de créditos y 
un mecanismo de transferencias. La unión econ6mica habla dado un 
auténtico paso de gigante. 

En mayo de ese mismo ai'io, la CEE y Grec.ia firmaron el acta de 
adhesión, que no se materializarla hasta el 1 de enero de 1981, en 
tanto que un mes después los europeos acud1an a las urnas por primera 
vez para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. La 
participación fue de un 61% y el grupo socialista, con 112 escaí"los y 
los democristianos con 108 coparon las mayor las de la cámara. La 
primera sesión se celebró el 17 de julio y el primer presidente 
electo fue la es ministra francesa Simone Veil. (45) 

La Comunidad cerraba la década sin haber podido cumplir todos los 
objetivos marcados nueve af'\os atrás, aunque varios de los proyectos 
hablan visto la luz de forma determinante. 

La primera ampliaci6n de la Comunidad Económica Europea 
transcurrió entre cauces polémicos desde que se plante6 al inicio de 
la década de los sesenta. Las reiteradas posiciones del general De 
Gaulle a la integración brit4nica retrasaron esa primera ampliación 
hasta el ai'io 1973, cuando por fin los británicos, los daneses y los 
irlandeses se incorporaron a la Europa comunitaria dejando el camino 
a Noruega, que habla superado todas las tandas negociadoras y 
parlamentarias, pero no pudo sobrepasar la voluntad popular. El caso 
noruego es el primer rechazo formas de un pala europeo a la 
Comunidad. 

Los cuatro paises que hablan solicitado su adhesión superaron con 
creces la voluntad parlamentaria y tres de ellos encararon la 
incorporaci6n plena, después de haber firmado ol ,acta, con la 
intenci6n de que los puebJos ratificaran el acuerdo. En mayo de 1972, 
el BJt de los irlandeses confirmo, por la v1a del referéndum, el paso 
adoptado por su gobierno. El 26 de septiembre el 63, 5\ de loa daneses 
vot6 en el mismo sentido, con lo cual dejaban expedito el camino de 
sus gobiernos para llevar hasta el fin la entrada en el CEE. {46) 

45 ibldam,. p.29 
46 lb1dam. 
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Por lo que respecta a Gran Bretaña, el Gobierno conservador de 
Edward Heat acudió a la integración con el 1lnico respaldo 
parlamentario y con la amenaza de los laboristas en el sentido de que 
cuando llegaran al poder replantearían las negociaciones llevadas a 
cabo por los conservadores. 

La Comunidad habla perdido un candidato, pero continuaba su 
marcha hacia el cumplimiento del Tratado de Roma. 

El ano 1981 es el de la segunda ampliación. El 1 de enero Grecia 
se convirtió en el décimo pais comunitario. Esta incorporación no 
provocó las tensiones habidas en la anterior ampliación, ya que ni la 
población ni la economta griegas representaban grandes cambios 
estructurales para el conjunto comunitario . El cambio estaba en las 
instituciones, que pasaban a contar con 1Jn nuevo miembro. 

Esa nueva incorporación coincidió en el tiempo con la entrada en 
Vigor del ECU como nueva moneda europea, en sustitución de la Unidad 
de Cuenta Europea (UCE) • La creación del ECU habla sido decidida en 
1978, pero su adecuación a las monedas de los paises miembros de la 
CEE comportó un plazo de acomodaci6n. 

El ECU, como moneda, es un <cesto> formado por porciones de todas 
la monedas comunitarias y cada una de esas porciones representa una 
cantidad en porcentajes fijos. 

El segundo gran fracaso europe!sta en la historia de la 
comunidad, después del rechazo noruego, se produjo el mes de febrero 
de 1982 cuando Groenlandia abandonó las estructuras comunes después 
de nueve at\os de permanecer en ellas. 

Otro posible problema que algunos pol1ticos plantearon en su 
momento era el precedente que sentaba ese abandono, que pod.ia influir 
en otros territorios europeos que quisieran mantener las ventajas de 
la asociación sin tener el control de Bruselas. Ssta argumentación 
fue vencida por la aplicación de la clAusula de asociaci6n con los 
paises de ultramar debe ser propuesta por el Parlamento de un pata 
miembro, como lo hizo el de Dinamarca en el caso de Groenlandia ... 

Veinticinco af'ios de funcionamiento y dos ampliaciones hablan 
cambiado considerablemente la faz de la CEE y muchos de los 
mecanismos hablan qu'edado anticuados. El de la financiaci6n y el de 
los recursos propios ya no bastaban para llenar un. presupuesto 
deficitario que de no reformarse caminaba hacia la suspensión de 
pagos ... Este inconveniente se plante6 al mismo tiempo que Gran Bretaf\a 
sacaba a la luz el juego de descompensa.clones existe en la aplicación 
de los recursos comunitarios y en la aportación de los diferentes 
paises miembros ... La queja planteaba un nuevo problema y a que el 60t 
del Presupuesto comlln iba destinado a la agricultura-sector que en 
Gran Bretatla s6lo emplea al 2, 7t de la poblaci6n activa y el Proyecto 
de nueva Política Agraria Coman (PAC) quedaba también sin resolver. 
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Ante esta situación, la posibilidad de llegar a la Europa de los 
Doce se alejaba o se congelaba, ya que la entrada de dos nuevos 
miembros, que adem!s eran potencias aqricolas, s6lo servirla para 
descompensar aQn más los sistemas financieros y presupuestarios. 

En junio de 1983, en el Consejo Europeo de Stuttqar se plante6 un 
método de trabajo para solucionar los problemas de la CEE, 
consistente en realizar una serie da Consejos y Ministros especiales 
para preparar la cumbre de diciembre en Atenas. A lo largo del ano se 
realizaron seis consejos especiales en los que se fueron modulando 
una serie de posiciones y posibles soluciones que no cristalizaron 
hasta un afio m.§s tarde. 

La alternativa finalmente aceptada para resolver el déficit 
financiero se encontr6 en el aumento de la aportación de cada pa!s en 
concepto de IVA, pasando la cuota del 1 al 1,4\, excepto en el caso 
británico que se le marc6 un techo temporal del 1, 1 ó 1, 2\. Para 
evitar las descompensaciones se adopt6 la resoluci6n de ejercer un 
mayor control sobre los gastos agrícolas, para evitar que continuaran 
absorbiendo la mayor parte del Presupuesto. Francia, por su parte, 
consiguió ciertos avances en la protecci6n de las agriculturas 
mediterráneas y la PAC pudo por fin salir del largo atolladero en el 
se encontraba. (47) 

El deshielo producido en la crisis institucional comunitaria 
descongeló tambi6n las negociaciones con Espan.a y Portugal, 
candidatos desde 1977. A principios de 1985, el Mercado Coman 
caminaba decidido hacia la tercera ampliación y hacia la constituci6n 
de la Europa de los Doce. 

Tras la firma del acta de adhesi6n de los dos estados ibéricos, 
el 12 de junio de 1985, el siguiente reto comunitario continuaba 
siendo el de la Uni6n Europea, proyecto arrastrado desde el Tratado 
de Roma y nunca resulto por reticencias de soberanía. 

7. LA COliFERZNCIA DE LUZBJIBURGO. 

A finale!: do ese mismo mes de junio, los jefes de Estado y de 
Gobierno de los Doce se reunieron en HilAn con el tema de la Unión 
Pol1tica como fondo. Las reuniones no hicieron prosperar la cuestión, 
ya que Gran Bretana, Dinamarca y Grecia se mostraron absolutamente 
reacios a la modificación del Tratado de Roma. La cumbre, en cambio, 
acord6 la creación de la Europa de la Tecnología. 

Dos meses mAs tarde, a mediados de septiembre, se celebr6 una 
conferencia intergubernamental en Luxemburgo con el propósito de 
centrar definitivamente la Unión Europea. Diriqi6 y coordinó el 
temario el primer ministro luxemburgués, que consiguió sacar 
adelante un calendario de reuniones ministrales para antes de 1986, 
con cuatro puntos de debate: 

47 lbldom, .pp.JJ-34. 
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l) ampliar las responsabilidades de la CEE en puntos no 
incluidos en el Tratado de Roma~ 2) impulsar la cooperación pol!tica 
de los Doce hasta la firma de un nuevo tratado que ligue las 
po11ticas exteriores; 3) agilizar el sistema de deciai6n comunitario 
hasta evitar las votaciones por unanimidad, volviendo a un sistema de 
mayor1a, y 4) dar :mayor peso al Parlamento Europeo e incrementar el 
poder y las competencias de la Comisi6n Europea, (48) 

3 • - ESTAD<> ACTUl\L DB LA COMIJHIDAD EOROPBA. 

A. - DOC'OKBNTOS., 

1.- TRATADO DE ROMA. 

a.- PIRKA DEL TRATADO DE ROMA. 

El tratado de. Roma que da nacimiento a la Comunidad Ecan6mica 
Europea fua suscrito el 25 de marzo de 1957 por Bélgica, RepOblica 
Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxernbur90 y Holanda y entro en 
vigor el l de Enero de 1958; a partir de ese momento enfrentó los 
retos de la ampliación do sus miembros y de la consolidacl6n de los 
proyectos originales .. 

El articulo 2 del tratado establece ºLa Comunidad tendrá por 
misión promover, mediante el establecimiento de un mercado c~rnún y la 
progresiva aproximación de las pallticas. económicas de los Estados 
miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el 
conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una 
estabilidad creciente, una elevaci6n acelerada del nivel de vida y 
relaciones m~s estrechas entre los Estados que la integran". 

Quedan establecidos en este articulo 2, los fines \lltimos que 
busca la integración, y para lograrlos el siguiente articulo 
establece los medios, entre los que destacan por su importancia: 

l.- La supresi6n, entre los Estados miembros, de los derechos de 
aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de 
mercanc1as. 
2. - El establecimiento de un arancel aduanero com'Cin y de una 
politica comercial comOn respecto de terceros. 
3.- La supresi6n, de obstáculos a la libre circulaci6n de personas, 
servicios y capitales. 
4.- Política comO:n en agricultura, transportes, defensa, econ6tnico 
financiera, y una polltica exterior solidaria. 

48 ibidem,, p.35 
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b.- LJ:BRB ci:acOLaCIOH DB •ncucxu. 

Para lograr la libre circulaci6n de mercanc!as se establece la 
supresi6n de los derechos de aduana entre los estados miembros en un 
periodo transitorio que se dividi6 en tres etapas segt\n consta en 
los articulas 13 y 14 del propio tratado. 

En relación con el establecimiento del arancel aduanero coman 
frente a terceros paises, se decidi6 que se fijarla al nivel de la 
media arita6tica de los derechoa aplicado• en loa cuatro territorios 
aduaneros que comprend!a la Comunidad. Cabe recordar que para 1957 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo tornaban ya el Benelux que constitu!a 
un solo territorio aduanero. 

La supresión d8 las restricciones cuantitativas a la importaci6n, 
entre loa .!atados miembros qued6 solamente limitada a los casos de 
afectaci6n al orden pO.blico, •oralidad y seguridad pO.blicas, 
protecci6n de la salud y vida de las personas y aniaales, 
preservaci6n de los vegetales, protección del patrimonio artlstico, 
histórico o arqueol6qico o protecci6n de la propiedad industrial y 
comercial. (49) 

o.- La POLH:ICA ACJJlXCOLa C-. (HCI 

El mercado coman comprende la agricultura y el comercio de los 
producto• agr1colas, que incluyen los productos de la tierra, de la 
9anader1a y de la pesca, aal coao los de primera tranaformaci6n 
directa-nte relacionado• con aquelloa. 

A peaar de que en el tratado (art.39) ae eatablecieron los 
objetivo• de la PAC, esta c09ena6 a debatirse y a plantearae .en 1972, 
y ha aido el aector que ••• ha evolucionado y tiene actualmente una 
eatructuraci6n completa en el aarco de la CEE. 

La Pol!tica Agrícola Común ha quedado estructurada en basea tres 
objetivos prioritarios: 
a) Una Polttica de Mercado, 
b) Una Polftica de Estructuras, 
c) Una Politica frente a terceros paises. 

El mercado O.nico quedo establecido tras la abolici6n de los 
aranceles aduaneros, el estableciaiento de un precio O.nico para los 
producto• y la elaboraci6n de un largo listado de norma• comunes para 
la producci6n y la calidad. 

con el fin de organizar una defensa interior ante poaiblea 
fluctuaciones de los precios y de loa productos exterior•• crearon 
loa aecanisaoa de exacciones y restituciones. 

Las exacciones ae utilizan cuando entran en el Mercado 

i9 lbld9m, • P• 43 
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comunitario productos extranjeros, que normalmente son mas baratos 
que los europeos, y en este caso se elevan autom6.ticamente hasta el 
nivel de loa comunitarios y la diferencia entre el precio de compra y 
el precio de mercado (el de la venta al consumidor final) se ingresa 
al presupuesto comunitario. 

Las restituciones funcionan en sentido contrario. Esto es cuando 
un producto comunitario es exportado debe acondicionar su precio, 
(normalmente a la baja) con los existentes en el mercado exterior, 
para lo cual la CEE abona esa diferencia y de esta forma los 
productos no notan esa fluctuaci6n. 

Es esta pol1tica proteccionista la que ha provocado uno de los 
más grandes desacuerdos en el seno de las negociaciones comerciales 
multilaterales del GATr. 

Se calcula que del presupuesto comunitario el rengl6n agrlcola 
significo en 1990 el 65. 3\ , lo que indica la enorme supremac1a sobre 
otros renglones presupuestarios. 

4.- LXllRB ClllCDLACXO• DB l'BJIBOllJUI, HllVXC108 Y C1'1'1'1'JILSB. 

La libre circulaci6n de personas servicios y capital•• ea un 
aspecto consecuente del proceso integrador. Esta supone la abolici6n 
de toda di•criminaci6n por raz6n de nacionalidad entre lo• 
trabajadores de loa Eetados miembros, con respecto al empleo, loa 
salario• y laa dea&s condiciones de trabajo. 

Los aervicioa comprenden en particular: 
a} Actividades de car6.cter industrial. 
b) Actividades de car&cter mercantil. 
e) Actividades arte•anales. 
d) Actividades propias de las profesiones liberales. 

Finalmente los Estados miembros suprimirA.n las restricciones a 
los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en 
los Estados miembros, as1 como las discriainacioncs de trato por 
raz6n de la nacionalidad o residencia de las parte• o del lugar de 
colocaci6n de capitales.(50) 

•· - LJI l'OL1HC1' DB LA CO•U.ID1'D. 

En su tercera parta el Tratado de Roma aborda aspectos relativos a 
las pol1ticas comunitarias a seguir en distintos Ambitoa coao el 
econ6•ico, •onetario, fiscal, social, tecnol6gico, jurldico, e 
incluso ecol6gico. Lo anterior va del articulo 85 al 136 bi• del 
l\encionado tratado. Destacan las disposicones de car6cter restrictivo 

so lb{d_,. pp. 36-37 
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a las empresas para llegar. a cualquier acuerdo que vulnere el 
comercio entre los Estados miembros. 

El articulo 95 prohibe a cualquier Estado miembro gravar directa 
o indirectamente productos de los demás Estados, con tributos 
internos superiores, a los que gravan directa o indirectamente 
productos nacionales similares. Tampoco gravar productos con el fin 
de proteger indirectamente otras producciones. 

f • - BL DBRBCBO COMUNITAltIO. 

La integraci6n seria imposible sin la sin la aproximación de las 
legislaciones, por· lo que también se estableció en el tratado, la 
intención de los Estados miembros de darle uniformidad a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas; siempre que 
estas incidan en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
comOn. Lo anterior es lo que ha dado lugar al llamado Derecho 
Comunitario, que es el conjunto de normas juridicas para regular las 
relaciones entre los sujetos de la Comunidad. No se trata de crear 
una red de acuerdos, sino de establecer una serie de principios 
comunes que estructuren una auténtica normativa juridica 
comunitaria. Para evitar que una norma comunitaria quedara diluida 
por una nacional, se llegó al acuerdo de dos principios 
fundamentales¡ el de la primacia del Derecho Comunitario sobre el 
nacional y el de la aplicaci6n inmediata de las normas comunitarias. 

Este tema qued6 estipulado en 1964 despu6s de que el Tribunal de 
Justicia dictaminara sobre un litigio producido en :Italia. (51) 

9.- 1'0LITICA BCOMOMlCa, FlMJIJIClllaa Y BL BlSTEHll MO .. TMIIO •UllOPBO. 

La cooperación en materia de pol1tica econ6mica y monetaria, se 
concreta a la Uni6n econ6mica y a la Unión Monetaria, para lo cual el 
articulo 102 A establece la creación de un Sistema Monetario Europeo 
y del ECU (European currency). 

El Sistema Monetario Europeo (SME) es el principal instrumento 
de cooperación monetaria en la Comunidad Europea, y desempel\a una 
función importante en el progreso de la comunidad hacia la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria • El fundamento de este sistema es la 
obligación de los Estados miembros de mantener los tipos de cambio de 
sus monedas dentro de unos mirgenes de fluctuación fijos. Todos los 
estados comunitarios son miembros del SME a excepción de Portugal y 
Grecia, que se incorporar&n mAs adelante. El ECU no es todavia una 
moneda de uso corriente y se constituye por un porcentaje de las 
diferentes monedas de los palees miembros. Actualmente el ECU se 
aplica como medida de ajuste y de pago de los saldos de las 
transacciones de las instituciones y 6rganos comunitarios. 

51 i.bÍdttm,. pp. 43-45 



Oi'igenes, Evoluci6n y Estado Actual. •• 39 

Para poder llevar a cabo ese juego de cambios e institucionalizar 
el ECU como moneda europea, la Comunidad puso en funcionamiento el 
Fondo de Cooperación Monetaria (FECOH), 6rqano proyectado como Fondo 
Monetario Europeo al que los paises miembros de la comunidad aportan 
el 20\ de sus reservas en d6lares y oro para que con ese capital se 
respalde el ECU. (52) 

b. - POLITICA SOC.IU.. 

La Política Social es uno de los pilares fundamentales para la 
consecuci6n de los fines del proceso unionista, es en '1ltimo caso el 
medio que pretende asegurar la mejoría de las condiciones de vida y 
de trabajo de los europeos. 

El articulo 118 seftala particularmente en el ámbito social las 
materias en las que se centran los esfuerzos y son: 
- el empleo; 
- el Derecho del trabajo y las condiciones de trabajo; 
- la Formación y perfeccionamiento profesionales; 
- la seguridad social; 
- la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales; 
- la higiene del trabajo; 
- el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre 
empresarios y trabajadores. 
Para el logro de estos fines se crea un Fondo Social Europeo 
encargado de fomentar dentro de la Comunidad las oportunidades de 
empleo y la movilidad geogrAfica y profesional de los 
trabajadores. (53) 

i.- IHVEBTIOACIOK Y DBSUROLLO TBCNOLOOICO. 

La comunidad se fija como objetivo fortalecer las bases 
científicas y tecnológicos da la industria Europea y favorecer el 
desarrollo de su competitividad internaciona 1. 

Las accioiies en la materia son las siguientes: 
- aplicación de programas de investigación, desarrollo 

tecnológico y demostración; 
- promoción de la cooperación en materia de investigación, 

desarrollo tecnológico y de demostración con otros paises y 
organismos internacionales; 

- difusión y explotación de los resultados en dichas actividades; 
- estimulo a la formación y a la movilidad de los investigadores. (54) 

s2 Íbld•m •. pp. 46-41 
53 Coml•i6n de l•• comunldade• Europeu, Bl O.••flo Social; (Lu1eelflbur90: Ofl.clna 
da Publlcaclonea Otlcialaa de la• Comunidades Europea•, ct991) 
54 Ibidem., · Sclence and TechnolOCJY ln Europe 
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j. - NEDXO ll>lllXBJITE. 

La preocupación ecológica de los paises miembros de la Comunidad 
los llevó a incluir en el tratado preceptos al respecto en los que se 
senalan los objetivos que son: conservar, proteger y mejorar la 
calidad del medio ambiente;contribuir a la protección de la salud de 
las personas; y garantizar una utilización prudente y racional de los 
recursos naturales. (55) 

k. - ASOCIACIO!i' DP.! LOS PAISES DP.: ULTRAMAR. 

En el acta fundacional de la Comunidad Económica Europea so 
preve.la que los países del Tercer Mundo sometidos a régimen colonial 
de alguno de los Estados miembros entrarían a formar parte dol 
tratado. 

La nueva situación de independencia provoc6 quo durante los 
primeros años de práctica comunitaria se abriera una via de 
colaboración exterior con las excolonias y con los paises del 1'ercer 
Mundo. 

La CEE firmó en 1963 una Convención en Yaounde (CamerQn) con 18 
nuevos paises Africanos. Esta Convención era con el propósito de 
establecer un régimen comercial preferente mutuo y la creación de un 
Fondo Europeo de Desarrollo. 

El 28 de febrero de 1975 se firmó en Lomé Togo, una nueva 
convención entre la CEE y 46 paises del tercer mundo, iniciando as1 
una colaboración que se ha ido renovando cada cinco ai'ios. En 1984 el 
convenio incluy6 a 66 paises. Estos paises de Africa, el Caribe y el 
Pacífico se han visto beneficiados por un trato preferente sin pago 
de derechos aduaneros al entrar a la Comunidad. 

En el campo de la cooperación técnica y financiera existen unos 
programas concretos de desarrollo rural, industrlalizaci6n o 
cooperación regional, que se financian por el Fondo Europeo de 
Inversiones. (56) 

Nuestro pa!s celebró el ano de 1991 un Acuerdo Marco de 
Cooperación con la CE, que pretende reforzar los lazos económicos, 
sin perjuicio de nuestras relaciones bilaterales con cada una de las 
naciones integrantes de la CE. Dicho acuerdo serA analizado en el 
desarrollo de un capitulo posterior. (57) 

Ss Ibldam, • La Coat .. ln•ci6a lfO Coaoc• P'ront•r•• 
56 Ibidem, • surop• 1 Socio d•l lfuado, R•l•cioa•• Bcon6•ic•• d• 1• Co•unidad 
Buro¡NI•. ,pp.28-32 
57 Comunidad Europe•, Leye•, e•tatuto•, etc., "D•ciaión del. Coneejo, de 7 de 
octubre de 1991, relativa a l.a celebración del. Acuerdo -reo de cooperaci6n entre 
la 0.uaid•d Scon6aica Sun>pea r loa •atadoa Unido• Nexicanoa," Diario O!icial 
(Luxemburgo.i 11 de diciembre de 1991) pp. 1-17 
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2. - TRATADO DE llAASTRICHT. 

El 10 de diciembre de 1991, el Consejo Europeo reunido en 
Maastricht bajo la presidencia de los Paises Bajos concluy6 las 
conferencias entre los gobiernos de los doce paises miembros de la 
comunidad Europea, que se iniciaran en Roma el 14 de diciembre de 
1990. 

Dicho Tratado se refiere a la creación de una Unión fundada 
sobre las Comunidades europeas y completada por las nuevas políticas, 
además, ae af\adcn desde ahora la dimensión monetaria, la cooperación 
en materia de seguridad interior, la pol1tica exterior y la seguridad 
y defensa comunes. 

a. - UNION ECONOHICA Y MONETARIA. 

Para el primero de enero de 1994, la Comisi6n y el Instituto 
monetario europeo, el consejo deberá examinar antes de que termine 
1996 si al menos siete paises cumplen los criterios siguientes: tasa 
reducida de infalción, bajo nivel deficitario de las finanzas 
pOblicas, estabilidad de la moneda y tipo de los intereses a largo 
plazo. 

El consejo europeo decidirá, por mayor!a el comienzo de la 
tercera fase, y 0.ltima, que se caracteriza por la circulación de una 
moneda Onica, el ECU, administrada por un Banco central 
independiente. Gran Bretafia se mantuvo al margen, aun y cuando no se 
alteró el compromiso monetario de dicho tratado. 

b. - POLITICA EXTERIOR Y DB SEGURIDAD (PEBC) 
El consejo decide por mayor!a aquellas cuestiones que serán 

objeto de una acción com(m, precisando despué:s los campos en los que 
las decisiones deberán ser tomadas por mayor1a cualificada. 

La Pol1tica exterior y de seguridad de la Uni6n, se encargará de 
la formulación, de una polltica de defensa comO.n que pordr1a 
desembocar en una defensa coman. La unión de Europa Occidental (UEO), 
que ser6. ampliada con la inclusión de Grecia, se encargara de 
ejecutar las acciones comunes de la Unión. Podrá decidirse un 
fortalecimiento de estos mecanismos con ocasión de la revisión 
prevista para 1996, lo que pordr1a llevar a la completa integracl6n 
de la UEO, cuyo Tratado constitutivo vence en 1998. 

a.- CIUDADAJllA EUROPEA. 

LOs ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro, 
tcndrAn derecho a voto y elegibili.dad en las elecciones municipales y 
europeas; tambi6n gozar.in del derecho de circulación y de estancia 
por todo el territorio de la Uni6n, y la protección diplomAtica ene 
aso de encontrarse en terceros paises. 
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d.- HTBllBXO• DBL VOTO llAYORZ'l'llXO AL BEiia DBL COHBBJO. 

En casos concernientes a la protecci6n de los consumidores; a la 
ayuda a los patses en vias de desarrollo; a ciertos aspectos do la 
educaci6n, de la salud , de los transportes, del medio ambiente y de 
las redes transeuropeas de infraestructura. Con excepción de Gran 
Bretafia, excluida de la dacisi6n , los Estados miembros quedan 
comprometidos a llevar a cabo una pol1tica social fundamentada en la 
Carta social adoptada en 1989, recurriendo en determinados casos. al 
voto mayoritario. 

a.- LA POLJ:'l'I:CA ZCOMOllICA Y 80CIAL. 

se creará antes de diciembre de 1993, un fondo de cohesi6n, 
quien tomar& en cuenta la capacidad contributiva de los diferentes 
Estados miembros al sistema de recursos propios. 

f. - COOPllRACIO)I .. LA J08TXCIA y .. Loa ASOllTOB IHTBRHOS. 

Los Estados miembros instituyen entre ellos una cooperaci6n 
reforzada en los campos de la pol1tica de asilo y de la inmigración, 
y han decidido la creaci6n de una Oficina europea de polic1a 
(EUROPOL). 

Gran Bretana ha conseguido de sus socios la supresi6n, en el 
PreAm.bulo, de la referencia a "una uni6n de vocaci6n federal", 
sustituida por la f6nnula: "proceso para crear incesantemente una 
uni6n m4s eatrecha entre los pueblos de Europa, en la que las 
decisiones •ean tomadas por el procedimiento m6s pr6ximo posible a 
los ciudadanos". 

La estuctura jurídica adoptada en Haastricht hace coexistir la 
integ:raci6n comunitaria y la cooperaci6n intergubernamental, aunqu se 
prevée una cl4usula de revisión, para sectores de cooperaci6n y 
reforzar los poderes del Parlamento Europeo. (58) (59) 

SB l'ontaln•,Pa•cal y Maloeae,HenrÍ, La• I••t.it:ucioaes Europeaa, tr. Herceda& 
Villar Ponz (Madrid.1 IHalp, Cl992) PP• 113-116 
59 ..... C..-bn d• 11aanricb1 ua .. so bacia el 2000, 00 Euronotaa: Delegacl6n de la 
comiai6n da la• cotnunldade• !urop9a• en H6xico y el servicio de Información par• 
M6rlca Latinad• la Cll:.,I,4 (Dic-Ena, 1991-19921 p. 7 



Origenes, Evolución y Estado Actual. •• 43 

B.- L~S INSTITUCIONES. 

1.- COHISION. 

La Comisión Europea es el 6rgano máximo de la comunidad. 
Su misi6n consiste en controlar la aplicaci6n de los tratados 
fundacionales, as1 como responsabilizarse de la vida comunitaria. 
Además formulará recomendaciones o emitirá dictámenes respecto de las 
materias comprendidas en el tratado. Finalmente dispondrá de un poder 
de decisión propio y participará en la formación de los actos del 
Consejo y del Parlamento Europeo en las condiciones previstas en el 
tratado. 

Dit3pone del monopolio de la iniciativa legislativa, estA 
obligada a la dimiDi6n colectiva si prospera, por una mayoria 
cualificada, una moci6n de censura planteada por el Parlamento 
europeo, ante el que es responsable ( no se ha dado el caso todavía). 

Está compuesta por diecisiete miembros, elegidos por periodos de 
cuatro anos por los respectivos gobiernos. La composici6n es la 
siguiente: 
- Gran Bretana, Francia, Italia, Alemania y Espana dos comiaarios 
cada uno. 
- Los paises restantes un comisario cada uno. 

Es también denominada Comisión ejecutiva, coman a las tres 
comunidades europeas: la CECA, la CEE y la Euratom. 

El colegio de comisarios dispone, para su asistencia, de una 
administración cuya sede provisional se reparte entre Bruselas y 
Luxemburgo. Las veintitrés direcciones generales constituyen otras 
tantas secciones especializadas en la puesta en marcha de pol1ticas 
comunes y en la gesti6n administrativa genera. Desde su nacimiento la 
comisi6n se ha distinguido por su autoridad supranacional. A 
diferencia de las secretarias de las organizaciones internacionales 
clá.sicas, la comisi6n dispone de autonomía financiera y puede ejercer 
sus prerrogativas con absoluta independencia. 

La Comisión se postula en el futuro, como el gobierno europeo 
que serA responsable ante un Palamenta bicameral, constituido por el 
Parlamento europeo y el Senado de los Estados miembros, que 
procedería del actual Consejo de ministros. 

El organigrama de la Comisi6n es el siguiente: 

- Secretaria general de la Comisi6n 
- servicio jur1dico 
- Servicio de portavoces 
- servicio comó.n de 11 interpretaci6n-conferencias" 
- Oficina de estad1stica 
- Servicio de traducción 
- Oficina de seguridad 
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Las Direcciones generales a saber son las siguientes: 

I Relaciones exteriores 
Ir Asuntos económicos y financieros 
III Mercado interior y asuntos industriales 
IV Competencia 
V Empleo, relaciones industriales y asuntos sociales 
VI Agricultura 
VII Transportes 
VIII Desarrollo 
IX Personal y administración 
X Información, comunicacil;n y cultura 
XI Medio ambiente, seguridad nuclear }-º protección civil 
XII Ciencia, investigación y desarrol 1o 

Centro coman de investigación 
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XIII Telecomunicación, industrias de la informática e innovación 
XIV Pesca 
XV Instituciones financieras y derecho de sociedades 
XVI Pol1ticas regionales 
XVII Enerq1a 
XIX Presupuestos 
XX control financiero 
XXI Unión aduanera y fiscalidad indirecta 
XXII Coordinación de políticas estructurales 
XXIIIPol1tica de empresa, comercio, turismo y econom1a 

social. (60) 

Entre otras tiene como parte del servicio: 

- "pol1tica de los consumidores". 
- Task force: "recursos humanos, educación, formación y 

juventud" 
- Agencia de aprovisionamiento del Euratom. 
- Oficina de publ·icaciones oficiales de las Comunidades 

europeas. 
- Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo. 
- Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional. 

2, - PIUtLJUCBllTO EUROPEO, 

El tratado de Roma en su articulo 137 menciona, "El Parlamento 
Europeo, compuesto por representantes de los pueblos de los Estados 
reunidos en la comunidad, ejercerá las competencias de deliberación Y 
de control que le atribuye el presente Tratado". 

El cambio de denominación de "Asamblea" a "Parlamento Europeo" 
encuentra su base jur!dica en el art. 3 del Acta Unica Europea. (61) 

60 Pontalne y *ioHe.op.clt. PP• 42-44 
61 D•••nt•• R•al,Manuel Comunidad &cOD6-ica Buropea. Tratado de aa.., 1 Acta 
Unica llll.ro1>9a.; {Kadrld, aTecno•, cl990) p.107 
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El na.mero de represetantes elegidos en cada Estado miembro ser6. 
el siguiente: 

- Bélgica •••••• 24 
- Dinamarca •• · .• 16 
- Alemania ••••• 81 
- Grecia .•••••• 24 
- Espaf\a ..•••.• 60 
- Francia ....... 81 
- Irlanda .•••.• 15 
- Italia •..•..• 81 
- Luxemburgo ..•. 6 
- H,,landa •••••• 25 
- Portugal •••.• 24 
- Gran Bretaf\a. 81 

Será necesario mencionar que en cuanto al procedimiento de 
elección, éste fue modificado al expedirse el Acta relativa a la 
elecci6n de los representantes en el Parlamento Europeo. siendo en el 
presente la elecci6n por sufragio universal directo. 

Las sesiones del Parlamento Europeo se celebrarán por un 
periodeo determinado cada ano, reuniéndose el segundo martes de marzo 
sin necesidad de convocatoria. También existe la posibilidad de 
reunirse en sesión extraordinaria a petición de la mayoría de todos 
sus miembros. 

Tiene por tArmino medio el Parlamento Europeo, un periodo de 
sesiones de una semana al mes excepto en agosto. Desde 1971 a 1982, 
las sesiones plenarias se celebraron en Estrasburgo, y en Luxemburgo 
de 1979 a 1981; desde entonces, todas ti:énen lugar en Estrasburgo. 

Además de las sesiones plenarias también se llevan al cabo 
reuniones de los cincuenta órganos de trabajo del Parlamento europeo 
( como son la oficina, comisiones, subcomisiones, gurpos de trabajo y 
delegaciones). Estas sesiones se celebran regularmente en Bruselas. 

Los servicios de la secretaria General del Parlamento europeo se 
encuentran en Luxemburgo. 

En virtud de los tratados, el Parlamento europeo dispone de 
varios instrumentos e control: 

las preguntas escritas u orales con o sin debate, las 
preguntas del truno de pregutnas a la comisi6n (articulo 14 del 
tratado CEE); 

- la discusi6n del informe generla anual (articulo 143 del 
Tratado CEE) ; 

- la aprobaci6n de la ge&ti6n de la Comisión en la ejecuci6n del 
presupuesto (arttculo 206 del Tratado CEE); 
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- la moci6n de censura (articulo 144 del Tratado CEE) {62) 

Además, el control se ejerce de una manera mAs intensa de lo que 
los mismo tratados establecen debido a la participación de los 
miembros o de altos funcionarios de la Comisión con motivo de las 
reuniones de las comisines del Parlamaneto europeo y del debate que 
en ellas se origina. 

El control a posteriori sobre la base de la discusión del 
informe general se ha convertido en un control simultáneo desde que 
la Comisión somete anualemanP.te su programa de actividades al 
Parlamento europeo. 

La sanción extrema de control, es decir, la votación de una 
moción de censura (articulo 144 del Tratado CEE), sólo puede 
ejercerse en contra de la Comisi6n y 1lnicarnente por mayor1a absoluta 
de los miembros que componen el Parlamento europeo. Si se llega a tal 
situación , la Comisión está obigada a dimitir en bloque. 

Con la reforma de Haastricht, los poderes de control y la 
autoridad pol!tica del Parlamento se han incrementado particularmente 
en dos campos: 

- la investidura de la Comisión (voto de aprobación) • Después de 
que los gobiernos hayan designado al Presidente y demás miembros de 
la comisión. 

- la prolongación del mandato de la Comisión a cinco afias, que 
coincidir& con la duración de la legislatura. Esta medida será 
efectiva desde el lero de enero de 1995. 

En cuanto al poder legistarivo , el Parlamento europeo ha ido 
adquiriendo progresivamente un poder legislativo que comparte con el 
Consejo de ministros y en el cual se identifican cinco niveles: 

- la consulta, que es facultativa u obligatoria. 

- la cooperación, aplicada en una serie de materias enumeradas 
en el Acta 1lnica; esencialmente, hacer realidad el mercado interior 
(art. 149 CEE) 

- la codecisi6n, al término de la cual el Parlamento dispone de 
un poder de rechazo global del acta legislativa, y que se aplica a un 
namero limitado de sectores enumerados en los acuerdos de Haastr icht 

- el dictamen conforme, que emite el Parlamento por la mayor.ta 
absoluta de sus miembros y que se requiere para la admisión de un 
nuevo Estado miembro (art. 237), los acuerdos de asociación (art. 
238) y, desde Maastricht," .. la ciudadan!a, los fondos estructurales 
(art. 1390), el procedimiento electoral (art. 138), los acuerdos 
internacioneales (art. 228) 

62 Fontalne y M•io•••,op.c:it.1J7-l40 
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- los poderes presupuestarios (art. 203 CEE). 

Debido a los Trata.dos del 22 de abril de 1970 y del 22 de julio 
de 1975, los poderes presupuestarios del Parlamento europeo se han 
extendido sustancialmente, hasta hacer de la Asamblea una auténtica 
coautoridad presupuestaria con igualdad al Consejo de ministros. (63) 

3 • - EL CONSEJO DE KillI8TROB. 

El Consejo de Ministros es el órgano decisorio de la comunidad. 
El Consejo asegurará la coordinación de las pol1ticas económicas 
generales de los Estados miembros. Cada uno de los paises miembros 
tiene una Plaza en el Consejo, ocupada regularmente por los ministros 
de relaciones exteriores, aunque cuando se trata de debatir temas 
t:!COnómicos o finanacieros asisten los responsables ministeriales de 
esas áreas. 

Aunque la mayor1a de las decisiones se toman por mayoría 
cualifica.da (54 votos de 76); también existe la posibilidad de toma 
de decision por mayoría simple y por unanimidad. 

Para el caso de las decisiones por mayor!a cualificada los votos 
están asignados de la siguiente forma: Alemania, Italia, Francia y 
Reino Unido, 10 votos; Espat'ia, 8 votos; Bélgica, Grecia, Paises Bajos 
y Portugal, S votos; Dinamarca e Irlanda, 3 votos; Luxemburgo, 2 
votos. 

TratAndose de decisiones trascendentales como la anexión de un 
nuevo Estado, la modificación de tratados o la puesta en marcha de 
una nueva política com'lln el acuerdo deberA ser tomado por 
unanimidad. 

A ra1z de la crisis institucional de 1965, algunos paises 
tomaron como pretexto el voto unAnime del consejo de ministros para 
proteger intereses de carActer nacional, motivo por el cual surqi6 el 
reglamento interno del Consejo el 20 de julio de 1987 que permite la 
presentación de recursos procedentes de votaciones por mayoría 
cualificada, en los casos previstos por los tratados. (64) 

La votación puede proceder de la presidencia, de un Estado 
miembro o de la Comisi6n, si es aceptada por mayoría simple de los 
miembros del consejo y siempre con aviso previo de catorce d!as. 

•·- BL TRIBOllJIL DB JU8TICIR. 

El Tribunal de Justicia es la institución que garantizará. el 
respeto del Derecho en la interpretación del Tratado de Roma y del 
resto de los acuerdos comunitarios. Est& compuesto por trece jueces Y 
seis abogados generales que asisten a los jueces. Son nombrados para 

6J Ibidem. 
64 lbldem, .pp. 63-64 
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un periodo de de seis anos por acuerdo de los Estados miembros; su 
independencia está. garantizada. El Tribunal de Justicia se reunirá en 
sesión plenaria y no obstante podri constituir salas compuestas por 
tres o cinco jueces, con objeto de proceder a determinadas 
diligencias de instrucci6n o de· conocer determinadas categorías de 
asuntos, en las condiciones previstas en un reglamento adoptado al 
respecto. En cualquier caso el Tribunal de Justicia se reunir!. en 
sesi6n plenaria para pronunciarse sobre los asuntos promovidos por un 
Estado miembro o una institución de la Comunidad, as1 como sobre las 
cuestiones prejudiciales que le sean planteadas en virtud de las 
competencias establecidas en el ar.ticulo 177 del mismo Tratado. Todos 
los ciudadanos europeos, as! como los gobiernos pueden dirigir 
consultas o denuncias al Tribunal. (65) 

Se distinguen dos funciones esenciales del Tribunal de Justicia: 

- Verificar la compatibilidad de los actos de las instituciones 
europeas con los Tratados. La demanda puede ser formulada por un 
Estado, una institución comunitaria, o un particular. 

- Pronunciarse, a petici6n de un tribunal nacional, sobe la 
interpretación o validez de las disposiciones del drecho comunitario. 
Las jurisdicciones nacinales peuden solicitar una decisio6n 
prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. 

También el tribunal puede emitir dictámenes, que son entonces 
vinculantes, en cuanto que exista una posible firma con un pais 
tercero. 

El llamado "Derecho Europeo" se impone en todo el territorio y 
es precisamente el Tribunal de Justicia, quien con su autoridad 
prevalece sobre la autoridad de los distintos tribunales nacionales. 

La jurisprudencia del Tribunal ha contribuido a perfilar la 
comunidad europea del presente. 

Se debe de sena lar que desde 1987, el Tribunal está asistido por 
un Tribunal de primera instancia que se ocupa especialmente de lso 
asuntos de los funcionarios y de los litigios entre la Comisión 
europea y las empresas. 

5.- COMSBJO BUROPEO. 

surgió de la práctica del entonces presidente de la Republ ica 
Valéry Giscard d'Estaing al convocar a una reunión a todos los jefes 
de gobierno de los paises miembros con el jefe de Estado francés. 

El Acta Qnica europea en su Titulo segundo, capitulo segundo, 
secci6n primera senala en el institucionaliza las reuniones en sus 
articules segundo y tercero. (66) 

65 IbÍd9l!I., 1 Ú-175 
66 De•ante• R•al,cp.cit •• p.159-160 



Orlgenes, Evoluci6n y Estado Actual. .• 49 

El presidente de la Comisi6n figura como miembro de derecho. En un 
principio, se trataba de dar carácter regular a las cumbres que desde 
1961, se convocaban por iniciativa de un estado miembro. El nümero de 
asuntos comunitarios crecieron a tal grado que los jefes de los 
ejecutivos estudiaron los expedientes mas importantes ya estudiados a 
nivel de la CEE. 

El consejo Europeo ha adquirido una importancia mayor 
principalmente por dos cualidades: 

Se trata de un centro de impulso de las principales 
iniciativas pollticas de la Comunidad. 

. Es un 6rgano do arbitraje de las cuestiones de litigio que no 
han logrado acuerdo en el seno del Consejo de ministros. 

Además, la jerarquía política de sus miembros y los postulados 
formulados por los mismos, le dan autoridad suficiente para 
convertirse en una instituci6n de vital importancia para la vida 
comunitaria. 

Al trav6s de la Cooperaci6n política europea (CPE), mecanismo de 
acercamiento y de exprcsi6n coordinada entre las diferentes 
diplomacias de los Estados miembros, el Consejo europeo trata los 
problemas internacionales. 

Al igual que el Consejo de ministros lo convoca y preside su 
presidente que procede de cada uno de los Estados por rotación 
semestral. 

Las conclusiones ;,.doptadas por el Consejo europeo son objeto de 
largas conversaciones entre las delegaciones nacionales y constituyen 
el marco político que se impone a los 6rganos especializados del 
consejo. 

6. - COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO. 

Firmado en abril de 1951, con una duración de 51 aftas tiene un 
funcionamiento que asegura esencialmente: 

- la libertad de circulación de productos y el libre acceso a 
las fuentes de producción; 

- una vigilancia permanente del mercado para evitar disfunciones 
que pueden desembocar en la instauraci6n de cuotas de producción; 

- el respeto a las reglas de competencia y de tansparancia de 
los precios; 

- el apoyo a la modernizaci6n del sector y a la reconversi6n. 

Se debe de destacar que la CECA cuenta con medios financieros en 
forma de pr6stamos o de prl!stamos con bonificaciones Y puede conceder 
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ayudas de tipo social para los trabajadores en situaci6n de 
desempleo. 

La Fundaci6n Paul Finet, participa de acciones sociales del 
sector minero concediendo becas a los huérfanos de mineros o del 
personal de la industria siderO.rgica. (67) 

El Tratado CECA permiti6 poner las bases de una contrucción 
comunitaria al crear, desde su origen, una Alta Autoridad 
(transformada luego en ld. actual Comisión) independiente, una 
asamblea parlamentaria llamada Parlamento europeo, un Consejo de 
ministros, un Tribunal de justicia y un Comité consultivo. 

7. - BllltATOll. 

Fue firmado el 17 de abril de 1957 (CECA, CEE, Euratom), siendo 
uno de los tratados fundadores de la Comunidad, se constituye para 
formar la Comunidad Europea de la Energ!a Atómica, bautiizada como 
Euratom. 

Dicho tratado ha sido actualizado por el;. Acta Unica europea. 

Aunque en un principio el Tratado apuntaba hacia objetivos muy 
ambiciosos, el complejo y delicado carácter del sector nuclear 
convirtió en limitadas las metas originales. 

Algunas de las misiones que le han sido confiadas y concluidas 
son: 

- el desarrollo de las investigaciones comunes, especialmente, 
en el seno de centros comunes de investigación. 

- el establecimiento de normas comunes de seguridad para la 
protección sanitaria de la poblaci6nn y de los trabajadores del 
sector; 

- la concesión de préstamos para instalaciones nucleares con 
fines civiles (préstamos Euratom); 

- el aprovisionamiento regular y equitativo de minerales y 
combustibles nucleares por parte de los usuar los de la Comunidad; 

- la puesta en marcha de un servicio de control de seguridad a 
cargo de funcionarios europeos con sede en Luxemburgo que tienen 
accdeso a todas las instalaciones de la Comunidad en las que se 
emplean materiales nucleares, con objeto de comprobar que no se 
utilizan para otros fines. (68) 

67 rontaln• y M•ÍO•••,op.clt •• pp 54-56 
68 Ibidem, • pp 82-84 
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Aunque algunos paises como la Gran Bretafta y Francia quedan al 
margen de los acuerdos nucleares en materia militar y la opini6n 
pdblica no siempre simpatiza con los proyectos nucleares, el 
funcionamiento del Euratom ha sido bueno y se mantiene vigente en 
di versos sentidos. 

8. - COllITB SCONORZCO Y SOCIAL 

Surgido directamente de los comités consultivos del carb6n y del 
Acero y del Euratom, que funcionan con anterioridad a la firma del 
Tratado de Roma, se trata del organismo europeo que asocia a los 
agentes socioecon6micos a la construcción europea por medio de sus 
organizaciones represeritativas, siguiendo el modelo francés del 
Consejo Econ6mico y Social. 

Cuenta con 189 miembros, divididos en: patronos, trabajadores y 
finalmente el grupo de actividades diversas, a éste ültimo pertenecen 
los representantes de los agricultores y los artesanos, las 
organizaciones de consumidores, de las familias, de protección del 
medio ambiente. 

En cuanto al grupo de actividades diversas, su trabajo consiste 
en la elaboraci6n de dictámenes a través de sus grupos de trabajo y 
de nueve secciones: agricultura y pesca; industria, comercio, 
artesanado y servicios; asuntos económicos, financieros y monetarios; 
asuntos sociales, familia, educación y cultura; transporte y 
comunicaciones; relaciones exteriores, pol!tica comercial y 
desarrollo; energía, temas nucleares e investigación, desarrollo 
regional, ordenación del territorio y urbanismo; medio ambiente, 
sanidad pública y consumo. 

Las propuestas de la Comisi6n europea se someten para su estudio 
al comité Económico y social, al mismo tiempo que el Parlamento 
europeo. 

Los informes y dictámenes del comité se distinquen por su 
car&cter pragmático y operacional. Los representantes dentro de los 
grupos de trabajo son procedentes del mundo económico. 

Los dictámenes del comité, como los del Parlamento, son tomados 
en cuenta antes de que el Consejo de ministros adopte cualquier 
decisi6n. Se publican en el Diario oficial de las Comunidades. 

Los dictámenes se votan por mayor!a simple en asamblea que se 
reúne una vez al mes, generalmente, una vez al mes. 

Composici6n 
- Alemania 
- Bélgica 
- Dinamarca 
- España 
- Francia 
- Grecia 

del comité: 
24 
12 
9 
21 
24 
12 

- Irlanda 9 
- Italia 24 
- Luxemburgo 6 
- Paises Bajos 12 
- Portugal 12 
- Reino Unido 24 
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Los miembros son nombrados por el Consejo de las Comunidades 
Europeas para un perlado de cuatro af\os. (69) 

Tiene un influencia determinante entre los sindicatos de 
trabajadores, de patronos y otras asociaciones representeativas de 
sus paises. 

Los trabajos del Comité son organizados por los 30 miembros que 
componen la mesa, que junto con el presidente marcan las funciones 
dentro de un periodo de dos af\os. 

El funcionamiento está a cargo de un secretario general que 
cuenta con más de 500 agentes. 

El Consejo de ministros determina el presupuesto para el comité 
quien dispone del mismo aut6namente. 

Con objeto de elaborar una "carta europea de los derechos 
sociales", la Comisión consulta repetidamente al Comité. (70) 

t.- COMITZ DZ LAS RBGXOJIES. 

Fue instituido en la cumbre de Maastricht con el fin de que las 
Regiones se integraran a la construcción de una Europa Unica lo más 
pronto posible. 

Forma parte del Comité Económico y Social. Puede ser requerido 
directamente por el consejo de ministros o por la Comisión para 
emitir sus opiniones. Tiene un derecho de iniciativa cuando considere 
que se ponen en juego intereses regionales. Formado como el comité 
Econ6mico y Social por 189 miembros. 

10.- BUCO CEllTRAL BUJIOPBO. 

Determinada su creación en Maastricht en diciembre de 1991, se 
convierte junto con el ECU en uno de los instrumentos claves para la 
materialización de la nueva dimensión monetaria de Europa. 

Entrará en vigor el lero de enero de 1999, una vez concretada la 
tercera fase de la Uni6n económica y monetaria. 

Además de ser un órgano operativo del sistema europeo del Banco 
Central: el Banco Central Europeo será una federaci6n de bancos 
nacionales. Emitir4 el ECU, una vez que se conciba 4sta como moneda 
con valor propio y no como en la actualidad un conglomerado de 
diversas monedas europeas. 

69 Ibldem, , pp 46-48 
70 Ibldem. 



Or1genes, Evoluci6n y Estado Actual. •. 53 

Dentro de la transformación monetaria se creara un Instituto 
Monetario Europeo en 1994, para reemplazar al comité de gobernadores 
de Bancos centrales. La misión primordial del Instituto será velar 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 2a. fase y 
preparar la transici6n a la Ja. etapa. Donde debe prefigurar ya, el 
Banco Central Europeo. 

El Bs.nco Central Europeo gozara de personalidad jurídica propia 
en cada uno de los Estados miembros, sera dirigido por un "Goverment 
Council11 , compuesto por miembros del Directorio, que a su vez estar! 
conformado por un presiderite, vicepresidente y otros cuatro miembros, 
personalidades independientes nombradas de coman acuerdo por los 
Jefes de Estado y de Gobierno a petición del Consejo de ministros y 
despu6s de consultar al Parlamento europeo. su mandato es de ocho 
al\os. (71) 

También el Consejo de Gobierno incluye a los cuadros de los 
Bancos centrales nacionales. 

11 • - llDRDCIUIARMI, 

Es importante senalar que a nivel comercial e industrial, la 
comunidad europea reagrupar& a las federaciones de Charas 
nacionales, tanto de los Estados miembros como de otros once Estados 
para la creación de programas de cooperación e intercambio entro las 
soo cámaras de Europa. (72) 

También las Eurocámaras son el pricipal socio comercial de la 
Comunidad europea para la cooperación industrial y comercial con los 
paises terceros. 

la • - COICUJIXDAD llDROPllA DI! DZPlllSA. 

Propuesta por el presidente del Consejo francés René Pleven el 
24 de octubre de 1950, se basa en la creación de un ejórcito europeo 
dependiente de unas instituciones pollticas comunes. 

Las negociaciones condujeron a la firma de un tratado que creaba 
la comunidad Europea de Defensa el 27 de mayo de 1952. Mientras en 
otros paises firmantes los debates se realizaban a nivel de 
aprobación parlamentaria, en Francia la contienda tenia un carácter 
hist6rico politice; donde se distinguieron dos posturas 
principalmente: Por una parte los del movimiento Republicano Popular, 
liderado por Robert Schumann, en favor de la ratificaci6n. Por otro 
lado, el Partido comunista y el RPF, cercano al general De Gaulle, en 
contra del proyecto. 

Finalmente la discusi6n termina cuando en la Asamblea nacional 
rechaza el proyecto en votaci6n con el resultado de 319 votos contra 
264. 

71 Ibld-,. pp 26-27 
72 Ibid-,. p 86 
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Por lo anterior se tendrA que esperar hasta 1955, cuando en 
reunidos en Mesina se reanuda la construcci6n europea sobre un plano 
menos sensible políticamente y que se concretiza con la firma del 
Tratado de Roma. 

A pesar de lo obstáculos sef\alados, se firman los Acuerdos de 
Par1s en 1955, que permiten la entrada de Alemania Federal a la OTAN 
y a la Uni6n Europea Occidental. 

13.- COllSBJO DB BUROPA. 

Es la asociación intergub-ernamental más antigua, que reüne a 
todos los paf.ses democr6.ticos del continente europeo. En 1949, se 
firma en Londres el convenio para la creaci6n del Consejo de Europa, 
del cual son miembros en la actualidad 23 paises, a saber: Los paises 
miembros de la Comunidad Europea, los paises escandinavos (Islandia, 
Noruega, Suecia, Finlandia), Turquía, Austria, Suiza, Liechstenstein, 
San Marino, Chipre y Malta. Hungría, Polonia, Yugoslavia y 
Checoslovaquia han presentado oficialmente sus candidaturas. 

Los organismos que lo conforman son: 

- Un Comité de ministros (a saber 23) 

- 120 comités intergubernamentales que se ocupan de las grandes 
lineas de actuaci6n (derechos humanos, cooperaci6n jur1dica, 
cuestiones econ6micas y sociales, educación, cultura y deporte, 
juventud, sanidad, medio ambiente y atribuciones locales). 

- una Asamblea parlamentaria compuesta de 23 delegados de 
parlamentos nacionales, hasta alcanzar un nCímero de 177, que se 
agrupan por partidos politicos. 

una secretarla general, establecida en Estrasburgo. 

El objetivo principal del Consejo de Europa es el de reforzar la 
democracia pluralista y los derechos humanos, buscar soluciones a los 
problemas de la sociedad y favorecer la toma de conciencia de una 
identidad cultural europea. Como es de suponerse, éste trabajo 
desemboca en acuerdos y convenios que forman el marco jur1dico entre 
loa miembros. 

A diferencia de las otras instituciones europeas de las 
comunidades europeas, el consejo de Europa no goza de autonom1a, por 
lo tanto para que los acuerdos en 61 tomados vincO.len a los 
contratantes, es necesaria la ratificación de cada uno de los 
parlamentos respectivos. 

El principal acuerdo ea el adoptado en 1950, durante la 
Convenci6n europea de los derechos humanos. En 1953, entra en vigor, 
definiendo derechos, libertades y obligando a los Estados a 
garantizarlos a toda persona dentro de su jurisdicción. 
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. Punto clave en dicha convención fue el establecimiento de 
garantias internacionales, que permiten no s6lo a loe Estados 
denunciar en el seno establecido en Estrasburgo violaciones a las 
garant1as, sino adem.S.s a cualquier ciudadano de los Estados miembros. 

Es la Comisi6n Europea de los Derechos Humanos l.a que estudia en 
primer lugar las quejas de los particulares, emitiendo una decisi6n, 
que obliga al Estado violatorio. Los asuntos que no se presetnan ante 
el Tribunal son conocidos pro el Comité de los ministros. (73) 

14 • - CBHTRO PARA EL DESARROLLO IlfDtJBTRIAL. 

Creado en 1977 en el marco de la Convención de Lomé, tiene su 
sede en Bruselas, en él participan los paises miembros de la 
Comunidad Europea y los Estados de Africa, del caribe y del Pacifico, 

El Consejo de Administración es de carácter privado y está 
compuesto por una cuarentena de encargados de negocioa, 

Se constituye por su fin, en un intermediario que puede, además 
de establecer contactos y relaciones, aportar su experiencia y una 
asistencia financiera independiente de su ayuda a la inversión 
propiamente dicha. La principal meta para el Centro para el 
desarrollo industrial es el animar a los industriales de la comunidad 
Europea a transferir alta tecnoloq1a e invertir en proyectos de 
cará.cter industrial en los paises en desarrollo. (74) 

Aunque su actividad es aún desconocida por muchos industriales, 
son cada vez mAs los usuarios beneficiados con la gestión del centro 
para el Desarrollo Industrial. 

15. - CBJITJIO DI! COOPBIUICIOW lDIPRESllJIIAL. 

Unidad administrativa aut6noma que en el seno de la Comisión de 
las Comunidades europeas, pertenece a la Dirección General de 
Pol1tica de empresa, comerlo, artesanado, turismo y economia social. 
(DG XXIII). 

Su actividad es informatizada desde 1981 por el Red Corporativa 
de Negocios, que tiene en la actualidad más de 200 puntos de entrada 
en el Continente EUropeo. 

Uno de los papeles más interesantes desarrollados por el Centro 
de Cooperación Empresarial es el desempei'iado principalmente desde 
1983, tacilitando la cooperaci6n para la integración empresarial de 
las empresas situadas en los paises en vias de adhesi6n. 

73 lb{dem,. pp 61-62 
74 lbidem,. p 33 
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se han también abierto centros en paises de América Latina y 
recietemente en Polonia y Hungr1a. El abierto en Yugoslavia se 
encuentra fuera de servicio debido al conflicto bélico entre las 
etnias en ese pa1s.(75) 

Una nomenclatura multilin9Ue ser.1 establecida como base en 
materia contractual dentro de la Red Corporativa de Negocios. 

U • - CENTROS D!l DOCUJll!llTACXOlf !lUROP!lA. 

Creados en 1987, tienen como misión principal, informar a 
empresas sobre las reglas de funcionamiento del mercado interior 
europeo, los programas comunitarios de investigación y desarrollo y 
los instrumentos estructurales de la Comunidad. 

Además, funcionan como promotores y asesores de proyectos para 
las empresas europeas. Los sistemas de información empleados por los 
centros de Documentación Europea se distinguen de los tradicionales 
por: 

- estar encaminados a empresas y otros operadores econ6micos de 
carácter privado. 

- por situarse cerca de los organismos de consulta utilizados 
por las empresas: cámaras consulares, agencias de desarrollo , con 
los que se integran. 

- encontrarse organizados como redes, que permiten interca.mio de 
informaciones mutuas y de cooperación. 

- basarse en una log1stica apoyada por la comisión europea; 
bases de datos, documentación, formación, experiencia, etc. (76) 

17.- BXBTllllA lfO»llTARXO BUROPBO. 

El sistema monetario europeo (SHE) es el principal instrumento 
de cooperaci6n monetaria en la Comunidad Europea, y desempef\a una 
funci6n importante en el progreso de la Comunidad hacia la uni6n 
econ611ica y monetaria (UEH) • 

El fundamento de este sistema es la obligaci6n de los Estados 
miembros de ••ntener los tipos de cambio de sus monedas dentro de 
unos márgenes de fluctuaci6n fijos. Todos los Estados comunitarios 
son miembros del sistema, a excepción de Portugal, que se incorporará 
mis adelante. 

Desde que entr6 en vigor en marzo de 1979, el Sistema Monetario 
Europeo ha contribuido en gran medida a la estabilidad de los precios 

75 Ibldem, .pp 32-33 
76 lbideftl, .p 34 
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en los Estados participantes y al mantenimiento de tipos de cambio 
estables dentro de la comunidad y frente al exterior. De este modo, 
entre 1984 y 1987 s6lo se llevaron a cabo dos ajustes, y desde enero 
de 1987, no ha tenido lugar ningO.n otro. Las normas del sistema 
Monetario Europeo se corrigieron en dos ocasiones, en 1985 y en 1987. 

Ha servido también para acercar las econom!as de los Estados 
miembros (convergencia), y para lograr un incremento de las consultas 
reciprocas y una mayor disciplina en materia de política 
econ6mica. (77) 

El primer intento de constuir una uni6n econ6mica y rnonetaria 
fue la adopción del llamado "Plan Werner", en 1971. Se considera 
dicho plan como un intento fracasado de uni6n monetaria, que se vi6 
afectado principalmente por la crisis petrol!fera y la falta de 
estabilidad entre los diversos tipos de cambio. 

Fue hasta el 13 de marzo de 1979, que por iniciativa del 
presidente de la Comisi6n europea, Roy .Jenkins, entr6 en vigor el 
sistema monetario europeo caracterizado por: 

- un margen de fluctuaci6n del 2, 25 % entre cada una de las 
monedas ( siempre calculadas en relación al valor del ECU) ; 

- una estrecha coordinación entre las políticas monetarias, 
econ6micas y presupuestarias de los Doce, materializada por la 
existencia de un Comité monetario y n Comité de gobernadores de los 
bancos cetrales; 

- un Fondo europeo de cooperación monetaria ( FECOH) creado en 
1973, que dispone del 20\ de las reservas en oro y dólares de los 
Estados miembros para regular las transacciones en el selo del 
Sistema Monetario Europeo; 

- un mecanismo de apoyo a corto plazo en caso de desequilibrio 
monetario grave de un Estado miembro, claro está, apoyado en la 
movilización de ECUs ante el FECOH para intervenir en los mercados de 
cambios. (78) 

El ECU, moneda europea creada en marzo de 1979, en el Sistema 
monetario europeo, se define como una cesta que contiene las divisas 
de los doce Estados miembros, afectadas por un coeficiente de 
corrección. 

El t6rmino ECU proviene del nombre de una moneda francesa del 
siglo trece. su origen moderno son las unidades comunes de cuenta que 
fueran necesarias para la comunidad Europea. 

77 co.L.16n d• la• cacnunldade• Europea•, tOUI •• •l m1 
78 Pontaln• y HaloH•,op.cit •• pp 165-166 
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En el ECU los bancos centrales de los Estados miembros 
participantes apoyan el tipo de cambio de otras monedas. 

Se identifica un mercado oficial y un mercado privado, en éste 
1lltimo se comprenden figuras como el mutuo con interéses. Además, a 
nivel internacional, el ECU sA ha colocado como una de las cinco 
principales monedas en cuesti6n de emisi6n de bonos. Los préstamos de 
la Comisi6n Europea y del Banco Europeo de Inversi6n son 
instrumentados en ECUS, lo que naturalmente dá más fuerza a cualquier 
transacci6n dentro de Europa y a nivel internacional. 

La definici6n del ECU en el mercado privado es la m1sma que la 
del oficial. La seguridad que brinda el promediar las fluctuaciones 
de valor de cada moneda, brinda a los individuos y compaf'l1as gran 
seguridad para el empleo de intrumento financiero en ECUS. 

La Composici6n del ECU en \: (septiembre 1989) era la siguiente: 
Marco AlemAn: 3 o 
Franco Francés: 19 
Libra Esterlina: 13 
Lira: 10,15 
Flor1n: 9,4 
Franco Belga: 7, 6 
Flux 0,3 
Peseta 5, 3 
corona 2,45 
Libra irl. 1, 1 
Dracma o,B 
Escudo o,8 

valor del ECU (abril de 1992): 
Franco Belga-lux. 42, 2293 
Marco aleman 2,05283 
Flor1n 2, 31062 
Libra esterlina o, 700395 
corona danesa 7, 94 050 
Franco francés 6, 93409 
Lira italiana 1. 541, 01 
Libra irlandesa o, 769140 
Dracma griego 240,012 
06lar 1, 23108 
Franco suizo 1,89956 
Peseta 128, 552 
corona sueca 7,41298 
corona noruega 8, 024 70 
06lar canadiense 1,45699 
Escudo portugués 174,519 
Chel1n autr1aco 14, 4480 
Yen japon6s 165, 187 (79) (80) 

79 lbldM •• pp 76-77 
80 coml•l6n de l•• comunidad•• Europea•, •The t:cu• • 
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C • - LA COHOJIJ:DllD BtlROPEA Y EL llCDBRDO GEllBJlllL &ODRE JlllMICl!:LI!& 
ADtJAlr&R.08 Y COMBRCIO. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, formaba 
parte de un proyecto multilateral de mucha mayor magnitud, como era 
la creación de una Orqanizaci6n de comercio internacional. 

Fundado en 1848 por 23 paises industrializados, hoy cuanta con 
cerca de cien miembros. 

Tiene como principales postulados: 
- la no discriminación, o "cláusula de nación m.Ss favorecida" 

que exige que el beneficio de las concesiones comericales autorizadas 
entre las partes c;:ontratantes en el GATT se extienda al conjunto de 
partes contratantes. 

- la compensación que obliga a una parte contratante que suprime 
una concesión a conceder compensaciones equivalentes al perjuicio 
sufrido. 

El GATT dispone de una estructura permanente (con una secretaria 
situado en Gineqra) y se ha desarrollado con motivo de las 
conversaciones llamadas Rondas, cuyo fin principal es el de realizar 
reducciones de tarifas. 

. Las Rondas anteriores han sido ocasión de importantes 
innovaciones: 

- la Ronda Kennedy (1963-1967) sentó esencialmente el principio 
del trato privilegiado que se ha de conceder a los paises en vtas de 
desarrollo; 

- la Ronda Tokyo (1973-1979) introdujo especialmente un acuerdo 
relativo a la transparencia en los mercados públicos y en 
establecimiento de normas de conducta relativas a las subvenciones y 
derechos compensatorios, normalización, valor en aduana y 
procedimientos antidumping; 

- la Ronda Uruguay (1986) trata especialmente sobre la inclusión 
de la agricultura y los servicios en las reglas del GATT. 

La Comunidad Europea goza de un estado Cínico en el seno del 
GATT, ya que es la Onica instancia internacional de cooperación que 
en el foro del GATT peude negociar como tal. Lo anterior gracias a 
las responsabilidades de política comercial que le son conferidas por 
el Tratado de la comunidad, en nombre de los Estados miembros. 

La falta de acuerdo unánime entre los Estados miembros de la 
comundiad es con frecuencia un obstáculo para agilizar las 
negociaciones en el seno del GATT, en las cuales interviene la 
comunidad europea. 

Bl f'Ontaino y H•Ío•oe,op.cit. p 97-99 
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También se firman acuerdo comerciales en especifico en el seno 
del GATT, el más conocido es el Acuerdo multifibras, para el sector 
textil y qu~ entró en vigor en 1974. 
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Debemos de tomar en conaideraci6n que la situaci6n econ6mica del 
pals en el presente, tiene una fuerte relaci6n con las circunstancias 
hist6ricas y sociales clel pasado. 

En la hist6ria econ6mica de H6xico, podemos distinguir tres 
épocas principales del dea:arrollo: La primera incluye el periodo que 
va do la época colonial a la Gran Depresi6n, cuando la econom1a 
sigui6 un :modelo de crecimiento en base a la exportaci6n de 
productos. La segunda se inica. en los af\os treinta y termina con la 
crisis de 1982. La tercera es el periodo de transición actual, 
después del cual debe crecer la econom1a a una tasa al ta, sostenida 
por los sectores interno y externo. (82) 

En la época colonial la econom1a estaba estrechamente 
relacionada con la actividad minera. El comercio internacional y el 
interno, a.si como la circulaci6n monetaria, estaban determinados por 
la productividad de las minas. Al declinar la actividad minera en el 
primer tercio del siglo XVII, a causa del agotamiento de los 
dep6sitoa ricos y la escasez de mercurio, una materia prima b3.sica 
para el proceso productivo, gran parte de la econom1a de mercado se 
volvi6 hacia adentro simplemente para sobrevivir. Contrario a lo que 
se podr1a penaar, este giro repercuti6 de manera positiva en la 
calidad de vida de la mayor parte de la poblaci6n, ya que otras 
actividades hasta ese entonces poco desarrolladas, comenzaron a 
crecer y a captar para s1 la fuerza productiva antes acaparada por la 
industria minera. 

A principios del siglo XVIII se descubrieron dep6sitos de plata 
de extraordinaria riqueza, lo cual ocasion6 que nuevamente la 
industria minera. se erigiera como la columna vertebral de la 
actividad econ6mica nacional. 

Por aer un productor de divisas, el sector minero tenla 
conexione• no a6lo con el mercado interno sino sobre todo con el 
comercio exterior. El aumento de captación de moneda exterior, 
permitió a la econom1a nacional dedicar gran parte de los recursos a 
la inverai6n por medio de la actualizaci6n tecnol6gica. As! se 
distinue entre otras la industria textil de finales del siglo XVIII. 

De 1810 a 1821 la guerra de Independencia se constituye 
entonces, como el principal obsta.culo para el crecimiento económico 

B2 arothera,owlght s. y Solla,Leopoldo (C0111piladorea), 116.J..co - busca de una 
au••• eatrategla de deaarrollo, tr. Eduardo sulr•E (Mfxico, D.r.1 rondo de cultur• 
econ6mic:a, c1992) p.15. 
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del país. En particular la industria minera baj6 de una producción de 
plata que importaba 27' a una venta de s6lo 4. 4'; considerando 
adema.a, que el mercado internacional, ya se encontraba captado en su 
mayoría por otros países productores. (83) 

Es importante sen.alar que algunos autores postulan de 
naturaleza distinta la causa del estancamiento económico del pals a 
principios del siglo XIX, d6ndole un car6cter netamente político. 
Podemos apoyar la teoría anteriormente expuesta, en cuanto que el 
crecimiento do la Onica industria de jerarquía internacional coco lo 
constitula la minera se vi6 paralizada casi en su totalidad, cortando 
de golpe cualquier flujo de divisas externas hacia el pa1s y mismas 
que eran absolutamente necesarias para continuar con el desarrollo de 
otras industrias nacionales. 

Nuevamente a finales del siglo XIX la industria minera apoyada 
por los dosarrolloo técnicos de la llamada "Sequnda Revoluci6n 
Industrial" y sobre todo por la aparici6n del tranporte 
ferrocarrilero se situ6 a la cabeza del sector industrial naciC1nal, 
alcanzando pare. 1910, una tasa anual de crecimiento del 3.9t anual. 
SegO.n John Coatsworth citado por el profesor Enrique c&rdenas los 
servicios de carga y de pasajeros explican cerca de un tercio del 
crecimiento de la productividad ocurrido durante el Portiriato. En la 
O.ltima década del siglo XIX, el cat6 y el sisal se sumaron a la 
plata, oro y otros metales no preciosos dentro del listado da 
productos de exportación. (84) 

En los 6ltimos 20 anos del Porfiriato gracias al inicio de un 
proceso de sustituci6n de importaciones en algunas industrias 
bAsicas, tales como las de textiles, cerveza, papel, cemento y acero, 
el sector manufacturero registr6 un r&pido crecimiento. La• bases 
para dicho crecimiento fueron la inversi6n extranjera, principalmente 
de Inglaterra y Francia, y la disponibilidad de suficientes divisas. 
La producci6n nacional podrla aumentar considerablemente, sin una 
demanda adicional, si los bienes de producci6n nacional reemplazaran 
a los de origen extranjero. Aunque el mercado interno empezaba a 
afectar la economla global, el crecimiento se basaba en su gran 
mayoría en el sector exportador constituido por la minarla, la 
agricultura y desde los primeros af\os de este siglo, el petr6loo. 

El rendimiento del producto de las empresas de propiedad 
extranjera era alto, lo que permitía el creciaiento constante de la 
industria en nuestro pala. Es importante sef\alar que la carga fiacal 
para la• empresas mineras era significativa, pero una instrumentaci6n 
sofisticadl:l de la imposici6n fiscal permitió a las empresas de 
propiedad extranjera ser negocios pr6speros sin problemas de carActer 
impositivo. 

La guerra civil revolucionaria trajo consigo vario• problemas de 
tipo aocial, que afectaron de manera indirecta la economla nacional; 
sin eabargo, compartimos la teor1a del profesor Enrique C6rdenas, que 
postula que lo• principales factores que influenciaron el lento 

13 lbia¡¡., p.16 
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desarrollo econ6mico fueron la concidencia con el derrumbe del 
sistema financiero y la falta de continuidad en el crecimiento del 
sector nacional de transporte. Algunos sectores se vieron afectados 
en gran medida, tales son los casos de la agricultura, la ganaderia, 
el comercio interior y las manufacturas. otros sectores como la 
mineria y el petr6leo, no disminuyeron su actividad, sono que en 
realidad aumentaron su volamen de producci6n. Ademas, lejos de durar 
10 anos, la reducci6n del producto ocurri6 s6lo durante un periodo de 
cuatro anos. (84) 

Los anos siguientes a la Revolución, el sector exportador llegó 
a su cOspide, la producci6n de petr6leo llegó a su máximo nivel 
histórico: En 1921 a 193.4 millones de barriles y el cual fuera 
solamente. J:.;ualado en la dácada de los setentas con la gran depresión 
petrolera americana. Una vez mAs el sector exportador se erigía como 
la base para la economia nacional. 

Los sistema::s monetario y bancario se recuperaban lentamente, 
frenando de esta manera la disponibilidad de crédito y de medios de 
pago. El banco central se estableci6n en 1925, pero s6lo fucnionó 
como tal a partir de 1932. Se promulgaron nuevas leyes crediticias y 
financieras para la modernizaci6n del sistema bancario, y a fines de 
los anos veinte se cre6 un banco de desarrollo para la argicultura. 
se reconocen dos proyectos como las bases, la construcci6n do una red 
de caminos y de una serie de presas para el incremento de la 
productividad agr1cola. La industria creció en un 25t debido a el 
aumento de la productividad. 

El comienzo de estos programas constituye el primer paso del 
gobierno para promover el desarrollo econ6mico y ampliar el mercado 
interno. 

2 • - CAIUII:O D•L DllSARROLLO. 

La Gran depresi6n de 1929, afect6 a varias economias a nivel 
mundial, M6xico no fue la excepción y sufrió consecuencias 
principalmente por tres factores: 

- La reducción de la demanda de exportaciones y una disminuci6n 
en el intercambio comercial de hasta el 50.Jt de 1929 a 1932. 

- La disminuci6n de las reservas del banco central y de la 
oferta monetaria que fue de 60.2' de 1929 a 1932. 

- El descenso de las recaudaciones fiscales y una consecuente 
diaminuci6n del gasto ptiblico. 

Disminuyó as1 la demanda de aatisfactores lo que ocasion6 
ajustes de carActer cambiarlo. El producto interno bruto baj6 de 
todas maneras un 17.6' entre 1929 y 1932. (85) 

Los efectos a largo plazo de la Gran Depresión son los que nos 

84 Ibid•m.,p.l'J 
85 Ibidem.,p.22 
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interesan para efectos del presente estudio. En primer término la 
reacci6n del gobierno a instrumentar una politica de sustitución de 
consumo externo por consumo interno de bienes exportables, que debido 
a la depreciación real de la moneda nacional (aproximadamente de un 
21.9\) tuvo que girar sobre su eje en dirección opuesta a las 
primeras dos décadas del siglo XX. En segundo lugar, el gobierno 
adquirió los instrumentos Wsicos necesarios para la conducci6n de la 
política económica en general y la politica monetaria en particular. 
El Estado finalmente decide intervenir de manera directa en la 
econom1a por medio de la polltica monetaria, fiscal y cambiarla. 
Hasta entonces, la politca comercial era la Onica abarcada por el 
Estado. 

Los anos transcurridos entre 1929 y 1949, se caracterizaron por 
un crecimiento sostenido en la inversión pQblica en infraestructura 
económica y bienestar social de 140.4 y 161.. 7\ respectivamente en 
terminas reales. TOdo lo anterior con la intenci6n de crecer hacia el 
interior del pa!s y sustituir la dependencia económica del exterior. 

La depresión económica de 1938, fue en varios aspectos tan 
severa como la primera, sin embargo, en esta ocasión el Estado 
Mexicano pudo hacer frente a estas adversidades, mediante el 
sostenimiento de la oferta monetaria y del nivel productivo nacional. 

La pol1tica económica del Estado Mexicano se bas6 en los 
siguientes puntos para las siguientes d6cadas: 

- En la oferta se dirigi6 de manera especifica al mercado 
int:.erno, so incrementaron cuotas para el comercio exterior y se 
aumentó el gasto pGblico, principalmente en materia de salud, 
educaci6n y en forma de subsidio para la agricultura. 

- En cuanto a la demanda, se trató de controlar el déficit 
fiscal mediante la emisión de papel moneda, que al no tener un 
respaldo real, fuera en reserva o en capacidad de producción de 
bienes provocó una carga mayor para el consumidor final. 

La política de sustitución de importaciones surgió en parte del 
deseo de reduc.tr la dependencia de la disponibilidad de divisas y en 
parte de la percepción de que debían evitarse los choques externos y 
los ciclos económicos adversos. En México como en otros paises los 
efectos no fueron los deseados, ya que las importaciones se hicieron 
m!s necesarias para el caso de la modernización de lcl planta 
productivll, que al no encontrar lo5 satisfactores necesarios para su 
desarrollo en el mercado nacional, finaliz6 adquiriendolos del 
exterior pagando en la mayoría de los casos altos impuestos de 
importación que a mediano y largo plazo convirtieron a la planta 
productiva nacional en una de carActer obsoleto y de alt1simo costo. 

Debemos de seftalar que los efectos negativos de dicha política 
de sustitución no fueron tangibles en el corto ni el mediano plazo, 
ya que en contraparte aument6 el Producto Interno Bruto real a una 
tasa media anual de 5. 71: entre 1931 y 1970, lo que en términos de 
ingr••o per capita aignificaba un 2.8t. El crecimiento •con6mlco 
continuó y de 1970 a 1981 aumentó hasta un 8.4\ anual. Todo lo 
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anterior gracias al auge petrolero y a otra gama de recursos 
naturales ociosos hasta entonces, que permitieron que su desmedida 
utilización aumentara los niveles productivos al ritmo del r6pido 
crecimiento demográfico. (86) 

Las crisis externas provocaron en México una serie de 
devaluaciones (6) entre 1931 y 1982, todas ellas con elementos 
comunes, a saber: Excesiva oferta monetaria para el financiamiento de 
la deuda pO.blica; una recisi6n económica en los principales socios 
comerciales de México; una declinación de los términos de 
intercambios y una sobrevaluación de la moneda. Todas las anteriores 
con definitiva influencia sobre la balanza dp pa'J'OB del pats. 

Para hablar de las condiciones macroeconómica:; mexicanas del 
periodo comprendido entre 1935 y 1970, Leopoldo Solla distingue dos 
periodos. De 1935 a 1955 postula como la principal caus~ de la 
condici6n de la econom1a, la intervención oficial que en este periodo 
se caracteriza por un alto qasto deficitario y de 1955 a 1970, donde 
la caracteristica principal es el control del dinero en el 
finaciamiento del guto pQblico. (87) 

Otra teoría la postula el profesor Enrique Cárdenas, quien 
atribuye mas a circunstancias externas la reacci6n macroecon6mica dal 
periodo comprendido entre 1935 y 1955. Teniendo en cuenta 
acontecimientos mundiales tales como: La Segudna Guerrra Mundial, la 
recesi6n de 1938 y la Guerra en territorio asiático de 1953, se puede 
considerar que la balanza comercial de nuestro pa1s se vi6 beneficada 
y hasta cierto punto favorecida, al incrementarse la demanda de 
exportaciones mexicanas, debido a la saturación que en los pataes en 
conflicto (particularmente Estados Unidos) exist1a de la planta 
productiva, ocupada en gran porcentaje en la fabricación de 
instrumentos militares. 

Dentro del periodo de 1955 a 1970, las condiciones ecoon6mica• a 
nivel mundial fueron mas estables, lo que provoc6 seqQn el profesor 
cardenas, un aumento considerable en el velamen comercial mundial y 
de la demanda en el extranjero de productos nacionales. En este caso 
no hubo disminuci6n repentina de los niveles do demanda, como hab!a 
ocurrido en el periodo anterior, donde al finalizar los grandes 
conflictos aundiales, la demanda de exportaciones mexicanas se 
derrumb6, ocasionando efectos negativos para la balanza comercial 
aexicana que llegó a pensar en una revaluación de su moneda. (88) 

Coapartiaoa en eate caso la opini6n del profeaor Enrique 
c4rdenas respecto a que en mayor medida, se debió a circunstancia• 
econ6•icas internacionales el comportamiento de la economla nacional 
en dichos periodos y no exclusivamente a la incustionable disciplina 
fiscal aplicada por el Estado en esos mismos periodos. 

86 Ibi.dem,. p.2s 
87 Solla,Leopoldo, i._ r••lid•d ecoa6-ic• -•ic•a•I retroYi•i6a f pr••peiCtha•, 
citado por Endque c'rdenae, en eu articulo compl lado p. 25 
88 Dwi.ght s. y soUe,op.clt.p.26 
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A partir de la década de los setentas el modelo econ6mico so dirigió 
hacia el interior del pa!s, el sector exportador fue incapaz 
de generar sus propias divisas y el régimen de sustitución de 
importaciones mantuvo el bajo nivel de empleo y no mejoró la 
distribución del ingreso. As!, como solución se buscó el 
establecimiento de empresas pQblicas de todas clases, algunas en 
campos básicos y otras en actividades relacionadas con la esfera de 
acción habitual del Estado,y la construcción de infraestructura 
econ6mica y social, todo esto dentro del aumento de inversión 
pQblica. Aunque se procuró tener un control en el nivel de 
impartaciones, éste no se consiguió debido a los enormes incentivos 
económicos para gastar en el exterior. 

El fracaso de la pol!tica económica de los setentas se vi6 
aliv·iado por la crisis petrolera de principios de la década, cuando 
México comenzó a explotar sus recursos petroleros de singular 
abundancia. De ser un pa!s importador de crudo en 197J, pasó a ser 
exportador y para 1978 las exportaciones petroleras eran de un 33. 7\, 
llegando a aumentar hasta 77. 6t del total de las exportaciones de 
mercanctas. La econom!a reinició un crecimiento acelerado, as!, la 
demanda interna y la restricción eterna influyeron de manera directa 
a aumentar la capacidad productiva del mercado interno, que estaba 
creciendo junto con el sector petrolero. LLegando al inicio de la 
década de los ochentas a una expansión del gasto pOblico que rebasaba 
el 40t del Producto Interno Bruto. 

El sector externo se encontraba en problemas serios, aunque en 
apariencia no existía ningO.n problema para satisfacer la demanda 
agregada del mercado, la realidad dictaba que era la demanda agregada 
la que representaba el mayor problema y una de las principales causas 
inflacionarias. El problema estructural se agravó por la falta de 
competitividad internacional, problem4tica que no se palpó sino a 
mediados y fines de los ochenta. 

El auge petrolero generó una tasa de crecimiento anual de 8. 5\, 
creando el mayor namero de empleos de la historia contemporánea de 
M6xico. La tasa media anual de inflación en el mismo periodo fué de 
22.4t, mucho mayor que en los Estados Unidos. 

El r.Spido crecimiento económico del pata, repercutió en 
aberraciones económicas como el exceso de gasto en d6lares de moneda 
sobrevaluada, que ocasionó el aumento de la deuda pllblica y privada 
para financiar el exceso de las importaciones respecto a las 
exportaciones. La deuda pública aumentó de 22mi 1 900 millones de 
dólares en 1977 a 53 mil millones en 1981. Los bancos prestaban 
generosamente dinero a México, sabiendo del respaldo y seguridad que 
obten tan en base a los grandes dep6si tos de petrodólares que 
inundaban los mercados financieros mundiales, México era ast, un 
cliente seguro y sobre todo solvente. El sector privado por su parte 
aumentó la deuda de 2mil a 18 mil millones de dólares en el mismo 
período. (89) 

89 Ibi.dem,. p.26 
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Desde 1979 el déficit en la cuenta corriente de la balanza 
comercial era alarmante, sin embaigo, el gobierno mexicano no tom6 
decisiones que para el momento hubieran sido soluciones sensatas. A 
pesar de que el mercado petrolero estaba a punto de derrumbarse el 
gobierno no controlo el tipo de cambio y permi ti6 continuar con la 
sobrevaluaci6n del peso. Lo anterior ocasiono que en el verano de 
1981 salieran en una cifra extraoficial, alrededor de 14 mil millones 
de d6lares. El déficit en la cuenta corriente era insostenible de 
manera que en los primeros meses de 1982 se di6 una devaluaci6n de un 
sot, sufriendo una nueva· devauluaci6n a medidados de ese mismo afio, 
fecha en que también se control6 el tipo de cambio de manera oficial, 
restringiendo las cuentas en d6lares, a mi criterio demasiado tarde, 
ya que un extraordinario capital habla abandonado la economía 
nacional. 

No obstante lo expresado, el gobierno sigui6 aplicando una 
política de gasto excesivo, lo que llev6 al nivel deficitario pQblico 
del 17\, mismo que se financiaba con emisi6n de dinero sin respaldo, 
de modo que la oferta monetaria aumentó 71\: en 1982. Los principales 
indicadores econ6micos eran desalentadores, la inflación se 
aprocimaba a 1oot y aumentaba, el crecimiento del producto se 
desvanecía, el servicio de la deuda externa absorv!a 77\: de las 
exportaciones de mercanc1as, el tipo de cambio se babia sobrevaluado 
en casi un sot en un solo afio, la oferta monetaria erecta a cerca de 
1oot y el déficit pOblico llegaba a 17\: del Producto Interno 
Bruto. (90) 

As1 para el nuevo gobierno en 1982 era un imperativo, acabar con 
la recesi6n a la vez que hacer los cambios estructurales necesarios 
para lograr un crecimeinto econ6mico sostenido. 

3. - CRISIS Y LA HCBIIDJU> DI! UJIA llUl!VA B8TRUCTURA. 

Durante los primeros afias del gobierno del presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado, se llevo al cabo una política econ6mica de 
car.l.cter ortodoxo y gradual. se control6 el nivel inflacionario 
reduciendo el déficit presupuestarlo y la oferta monetaria, adem.S.s, 
se redujeron las importaciones mediante una fuerte devaluacl6n de la 
moneda. En lugar de recurrir a un nuevo pr6:stamo del exterior se 
renegoci6 la cuenta corriente de la deuda para un plazo mayor. 

Las nuevas medidas económicas trajeron consigo considerables 
riesgos de carácter económico y social, tales fueron la reducci6n 
dr.istica de los salarios reales, el deterioro de indicadores sociales 
b4sicos, la fuga de mano de obra al extranjero, una distribuci6n sin 
control del ingreso, descenso del nivel económico de la clase media. 
La inversi6n pQblica y privada necesaria bajo rebasando el nivel de 
productividad y por debajo en un 9\: del Producto Interno eruto. 

90 aanco de H6•ico, JadJ.cadore• •coa6eicoa, .. ario• número•. citado por Enrique 
c'rdena• •n la cot11pilacidn de Owight s. Broth11rs y Leopoldo Solh,. p.30 
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Algunas de las medidas de control propuestas por el gobierno de 
la época eran correctas en su dirección, pero insuficientes en su 
profundidad. Tal es el caso de la devaluación de la moneda que 
alcanzó un porcentaje de 100 unidades. Medida que tenia por objeto 
controlar la inflación, lo que no ocurrió debido a la inercia 
inflacionaria que proven!a de anos anteriores. AdemAs, la elevación 
del costo de los servicios piiblicos hasta antes subsidiados todos en 
un porcentaje muy alto. Más adelante el deslizamiento diario del tipo 
de cambio se postuló como un medio para asegurar la falta de cambios 
repentinos; aunque debe de senalarse que lo único que se logró con 
ello fue un incremento en el nivel inflacionario al incrementarse el 
costo de las importaciones, necesarias para la actualización y 
operación de las industrias en general. El inter6s bancario se tuvo 
que mantener en un nivel real positivo para evitar la fuga de 
capitales, lo que represetó también un alto costo en materia 
antiinflacionaria. 

Otro gran problema lo representó el derrumbe del mercado 
petrolero que tuvo como efecto la pérdida de igresos en 1986 hasta 
por 8,500 millones de dólares. El déficit público lleg6 al 16\ del 
Producto Interno Bruto, perdiéndose todos los avances logrados con la 
pol!tica de austeridad propuesta por el gobierno a principios del 
sexenio. 

Después de diversos intentos por controlar en ·nivel 
inflacionario y reducir la carga de la deuda, mediante la emisión de 
instrumentos financieros, como bonos de tesorer!a el gobierno decidio 
implementar un plan de choque para hacer frente a dichos problemas, 
asi, se concertó con diversos sectores de la poblaci6n económica las 
normas para la firma de un convenio llamado de manera oficial "Pacto 
de Solidaridad Económica". Dicho convenio trajo resultados positivos 
en un ano, aunque el gobierno tuvo que enfrentar uno de los peores 
problemas estructurales que se encuetran en el fondo de la mayor1a de 
las crisis económicas: la falta de competitividad internacional de la 
econom1a. El primer paso fue tomado en 1984 cuando las cuotas 
arancelarias para los productos de importación se redujeron en gran 
medida. MAs tarde la adhesión al GATT requiri6 la liberación 
comercial en 1986. Dicha medida tuvo partidarios y detractores. Al 
final de todo el consumidor era la parte mAs beneficiada. (91) 

La pol!tica de liberalización y un cambio realista provocaron 
que la demanda se estabilizara y se considerara más atractivo el 
mercado externo que el interno. Las exportaciones no petroleras 
aumentaron, hasta constituir un 58' de la• exportacione• total•• en 
1987, realizando labor exportadora tanto el sector privado coa.o el 
pQblico. 

Para finales de 1987 se ten!an ya resultados importantes, sobre 
todo en el sector· del comercio exterior donde por primera vez en toda 
la historia de la econom!a mexicana, se trataba ya de una econom!a 

91 Ibidem, • p.31-l:Z 
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m4s sana en el nivel del mercado internacional, al diversificar toda 
su gama de exportaci6n y dejar de una vez por todas el sistema 
tradicional de exportación, basado dnicamente en un producto, como 
habla sucedido invariablemente en el pasado mediato e inmediato. 

Es importante mencionar que a pesar de las reformas 
constitucionales que ataf\en al sector agr1cola es aQn muy grande el 
reaago agrario y no sera hasta que se instrumente una pol1tica 
econ6mica de apoyo real al campo, cuando el pa1s haya cubierto todas 
sus necesidades en tal sentido. Ademas tenemos que seftalar las fallas 
estructurales existentes en sectores tales como el pesquero y el 
turistico. 

Podr1amos concluir que la econom1a mexicana esta experimentando 
un proceso de transici6n que conducirá finalmente a un nuevo modelo 
de desarrrollo, caracterizado por una econom1a interna m4s 
competitiva, dotada de un fuerte sector exportador y por una mayor 
participación en los mercados mundiales. 

A finales de los af\os setenta y principio de los ochenta era 
evidente que el estado ruinoso en el que se encontraba la econom1a 
mexicana se debla al cierre y la sobreprotecci6n de los af\os 
anteriores. El gobierno se vi6 entonces imposibilitado para hacer 
frente al compromiso del pago de la deuda externa. Entonces, se 
registraban altas tasas de inflaci6n, con lo cual muchos sectores 
dejaron de tener acceso a fuentes de empleo permanentes y la mayor 
parte de la poblaci6n vi6 reducida su capacidad de adquisici6n. Por 
tales circunstancias la poblaci6n se encontraba desorientada y 
molesta, tomándose as1 a los bancos como los supuestos responsables 
de todas los infortunios ccon6micos del pa1s. (92) 

Los problemas principales que parecian agudizarse en el panorama 
general de la econom1a eran los siguientes: 

- El ingreso per capita en los dltimos siete af\os antes del inicio 
del gobierno del presidente Carlos ·Salinas de Gortari hab1a bajado en 
su promedio anual hasta 1.5\, en co11paraci6n con el J.1\ anual 
observado en el periodo transcurrido entre 1940 y 1980. 

- La inflación habla alcanzado un promedio de 70t anual en loe anos 
ochenta. Esto •e compara con u promedio de 10\ en el periodo seftalado 
anterior11ente. 

- La carga anual del servicio de la deuda habla llegado en promedio a 
carca de 6t del Producto Interno eruto. 

- El d6ticit del sector pCablico tenla a principios de los ochenta 
proporciones gigantea, resultado del efecto de la inflación en la 
recaudación de impuestos y en las condiciones de la deuda. 
- Exi•tlan gran cantidad de recursos pero malamente destinados. El 

JI" Jl\lblo, Lu.I•. ¿C&ii •• a afec~ar a 116aico al Trat.ado da libre co.ercio1, rondo 
de cultura Scon&nica, ICAxico o.r. 1992.p. 14 
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exceso de protección y burocrattsmo en primera instancia fueron las 
causas principales, mis tarde serian la inflación y la reorientación 
de la estructura productiva. (93) 

Para hacer .trenta a los problemas ~descritos, el gobierno 
iniciado en 1982 emprendió un proceso de restructuraci6n de todo el 
aparato productivo. La recaudación fiscal y la colocación real de 
precios por servicios y bienes pO.blicos sanearon las finanzas del 
sector. Se eliminaron subsidios y se comenz6 el proceso de fusión, 
liquidación y privatización de las empresas paraestatales que el 
gobierno no consideraba prioritarias para el desarrollo. 

La Reforma económica del Estado empezaba a cobrar forma y toda 
ella se basaba en el reconocimiento del gobierno en cuanto a sus 
limitantes para crear las condiciones de desarrollo, no pod!a ser el 
0.nico actor encargado de realizarlas. La sociedad en general tenia 
entonces que llevar al cabo el cambio para marcar una nueva polltica 
de desarrollo económico. (94) 

93 Brother• y Solls,op.c:it.p.37 
94 Rublo,op.c:lt.p. 15 
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CAPXTULO XX:I. 

HACIA EL TRATADO DB LIBRB COMBRCIO DB AJIBRICA DBL HORTB. 

1.- IKPORTAHCIA DBL TRATADO DB LIBRE CONBRCXO DE ANBRICA DBL HORTB. 

La controversia que existe entorno al Acuerdo Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá, es el principal tema que ocupa en la 
actualidad a la vida económica y pol!tica del Norte del Continente 
Americano. Existen antecedentes que marcan de manera irrenunciable 
rasgos caracte.risticos en las relaciones entre los tres paises y en 
particular en las relaciones entre México y Estados Unidos. 

El Tratado de Libre Comercio es cencebido como una necesidad 
urgente para dar respuesta a las demandas globales de producción y 
tráfico de mercancias entre los diversos bloques comerciales. 

Aunque existe ya un acuerdo comercial similar entre Estados 
Unidos y Canadá, la inclusión de México en el tráfico comercial a 
nivel internacional, matiza dicha relación y la actualiza; debiendo 
de aclarar que la experiencia del acuerdo entre Estados Unidos y 
Canadá no es del todo clara y en ciertas ocasiones ha presentado 
situaciones desventajosas en particular para Canadá. 

En concreto el Tratado de Libre Comercio est6 formado por una 
compilación de cap1tulos sectoriales e institucionales que normarán 
la relación comercial entre los contratantes. 

Los grados, alcances y tiempos de la apertura dependerán de las 
condiciones económicas, comerciales y de negociación de cada sector. 
Algunos tendrán una apertura más acelerada que otros. Sin embargo, la 
idea y el mensaje detrás del tratado es que a largo plazo todos los 
sectores de la economia serán expuestos al libre comercio 
regional. (95) 

Aunque se negociaron diversos sectores económicos bajo una 
estimación proveniente de un análisis económico sectorial e 
institucional, el temor de cada uno de los paises contratantes existe 
en cui\nto a que las ventajas o desventajas especificas del grado de 
apertura, Qnlcamente se conocerAn de manera cierta con el transcurso 
del tiempo. 

Los objetivos que persigue la firma del tratado son: eliminar 
barreras al comercio de bienes y servicios entre los dos paises; 
facilitar las condiciones de la competencia justa y equitativa dentro 
de la zona de libre comercio; expandir significativamente la 

95 Andore,Eduardo y Keasel,Geor9ina, Nidco r •l Tratado Trllateral da Libre 
CO..rcio, Me Graw-Hlll, Hówi-..,, D.f'. 19'>2.p • .; 
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liberalización de las condiciones para la inversión de cada uno de 
los dos paises en el otro; establecer procedimientos conjuntos para 
la resoluci6n de disputas comerciales y establecer los fundamentos 
para la futura cooperación bilateral y multilateral que permita 
ampliar los beneficios del Acuerdo. 

A principios de 1990 se empieza a plantear en Ht!xico la 
posiblilidad de la firma del Tratado do Libre Comercio de América del 
Norte, que conformar.ta el mercado más grande del mundo, con más de 
350 millones de posibles consumidores. 

A finales del mes de febrero de 1990, una delegaci6n mexicana 
encabezada por el jefe de la coordinaci6n de Asesores de la 
Presidencia de la RepO.blica viaj6 a Washinqton par sondear si el 
gobierno norteamericano estaría dispuesto a negociar un tratado de 
libre comercio con México. OespO.es de la entrevista entre el 
presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y su hom6loqo de 
Estados Unidos, Georqe Bush el 10 de junio de 1990, ambos mandatarios 
dieron instrucciones para que sus representantes en materia comercial 
llevaran al cabo consultas y trabajos preparatorios de las 
negociaciones. 

Durante la VII Reunión de la comisión Binacional México-Estados 
Unidos ralizada el e de agosto de 1990 se resolvió iniciar 
negociacines fromales para establecer un Tratado de Libre Comercio 
bilateral de acuerdo con las leyes y los procedimientos de cada 
pa1s. (96) 

No pas6 mucho tiempo para que Canadá demostrara su interés en 
participar en dicho Tratado comercial. As! los planteamientos 
informales se reabrieron, de conformidad al nuevo planteamiento 
trilateral. 

Ahora la problemática radicaba en encontrar la v!a de 
negociación adecuada, donde cada uno de los contratantes pudiera 
hacer valer sus argumentos pol!ticos, económicos y sociales 
particulares, sin afectar claro está sus intereses primordiales. 

Las negociaciones se iniciaron el 12 de junio de 1991 de manera 
formal. 

2. - AHTl:CBDENTES BISTORIC:OS DE LA Rl:LACION COKZ'RCIAL ENTRE MEXICO Y 
ESTADOS UJIIDOS. 

seria aventurado hablar de una relación comercial entre México y 
Estados Unido antes del siglo XIX, época en la que México se 
constituyó como Estado soberano. Hasta entonces la relación comercial 

96 Rublo,Lui.e, ¿CÓ.a • • •f•ct•r • •'•ica •l tratado d• Libr• Co••rcial', Fondo 
de Culturo• Econ6mica, H6xico D.F., 1992.p.14 
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entre los dos paises tenia en realidad un carácter més politice que 
comercial. La existencia de México como pa1s independiente estuvo 
subordinada al resultado del expansionismo territorial y econ6mico 
norteamericano. 

Después de la consolidación territorial norteamericana hasta 
mediados del siglo XIX, la relación con México fue irrelevante en 
diversos aspectos. 

Como resultado de las pollticas liberales del gobierno mexicano 
y de la economla estadounidense a finales del siglo XIX, la relaic6n 
entre México y Estado Unidos adquirió un carácter cada vez más 
econ6mico. La desigualdad entre las estructuras productivas de ambos 
paises se transformó en un abismo insalvable. 

A principios del siglo XX la inversión norteamericana en México, 
era la más importante en Latinoamérica, dejando atrlis a SUEJ 
tradicionales rivales europeos. Naturalmente que al afectarse los 
intereses econ6micos de norteamericanos con la Revolución en las 
primeras dos décadas del siglo XX, se preveian tiempos de 
distanciamiento entre el jóven gobierno revolucionario y las 
continuas administraciones en Washington, o.e. 

Con el inicio del segundo conflicto mundial, loe dos patsea 
llegaron a un rápido acuerdo sobre los mtíl tiples problemas aOn 
pendientes. Esto les permitió coincidir en la gran alianza que se 
form.6 entonces en contra de los paises del Eje y en defensa de los 
valores democr4ticos. La contribución mexicana a la economia militar 
de los Estados Unidos result6 muy significativa considerando claro 
está el ta mano de la econom1a mexicana. 

Sin embargo, iniciada la "guerra fria", se empez6 a percibir que 
la coincidencia recién lograda tenia un carácter más circunstancial 
que estructura 1. 

El único interés del gobierno americano en mantener una relaci6n 
con Latinoamerica, entilmdase México, se debió al temor del gobierno 
norteamericano a una posible invasión ideológica de corte comunista. 
Asi surgieron dictaduras militares conservadoras patrocinadas por los 
gobiernos norteamerlcanos desde Washington, o.e. 

La forma en la que Latinoamérica se allegarla de recursos serta 
altravés de los canales comerciales establecidos por las compantas 
transnacionales norteamericanas y no por medio de financiamientos 
gubernamentales, que implicar1an un mayor costo económico para la 
primer potencia económica mundial. (97) 

Una de las principales consecuencias del cambio estructural de 

97 Viz.ques.,Joaefina Zoralda y Meycr,Lorenzo, 1116ai.co freat• a !!:•tado• Uoidoa, 
Fondo de Cultura Econ6mlca, Méxlco, O.F.,1989,p.183. 
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la econom!a mexicana contempor6.nea es la pol!tica de liberalización 
comercial que en los Oltimos af'\os a acentuado el proceao de 
concentración de nuestro comercio exterior hacia el mercado de 
Estados Unidos, propiciando un cambio cualitativo en el volumen y la 
composici6n del intercambio comercial entre ambos paises. En 1989 
ascendi6 a la suma de 55, 000 millones de d6lares, y en lo referente a 
su composici6n, México en este periodo ha logrado superar la relaci6n 
tradicional de proveedor de materias primas y productos agr!colas y 
se ha convertido también en abastecedor de bienes manufacturados a 
Estados Unidos. 

Con el mayor movimiento de productos entre los dos paises se 
vivi6 la necesidad de establecer nuevos mecanismos de cooperación y 
de consulta en el ámbito comercial, concretandose diversos acuerdos 
comerciales qua han peritido estabilizar y acrecentar el intercambio 
comercial y financiero entre ambos paises. 

La nueva dimensi6n del comercio bilateral ha provocado un 
aumento representativo del PIB tanto de México, como de Estados 
Unidos. En el caso de México el crecimiento del PIB del 9. 7\; en 1972 
a JB.J' en 1986. El petróleo ascendió a caso 55\; del total de las 
exportaciones en 1980, pero sólo representó el 22\: en 1986. La venta 
de manufacturas a.l exterior creci6 de 29\ del total de las 
exportaciones en 1980 al 74\; en 1988. (98) 

En el caso de Estado Unidos, la participación de la suma de sus 
exportaciones e importaciones en el PIB creció de 8. B\; en 1972 a 
14.4t en 1986. 

Lo m4e importante de estos años es que la relación comercial 
toma un rumbo distinto hasta el que entonces habla prevalecido, ahora 
Mlx:ico en lugar de abastecer Onicamente bienes primarios y 
manufacturas sencillas a cambio de recibir bienes de capital, bienes 
intermedios, insumos para la producción, empieza a exportar al 
mercado amer:icano productos manufacturados a Estados Unidos. 

A principios de los aftos setenta, las exportaciones tenían un 
ca.r6.cter tradicional y equival1an en esa cateqorf,.. al 60\ de las 
mismas. En la actualidad únciamaente representan el 15,. Asimismo, 
los productos sofisticados, como la maquinaria y equipo o productos 
quimicos formaban un 2ot. En la actualidad, estos productos 
representan aproximadamente el 60\; de las exportaciones de 
manufactura.a. 

En 1989, las exportaciones mexicanas de manufacturas era cinco 
veces mayore• a la.e de 1970. 

98 V•ga,Gu•tavo, ilalco •at• el LÜU·• cwrcio coa. a.trice del llort•. El Col•glo 
de H6xico, Hlxic:o D.F. 1991.p. 169. 



Hacia el Tratado de Libre Comercio .•• 75 

otro cambio importante han sido las maquiladoras. El ntlmero de 
ellas aument6 de 350 en 1972, a 1,699 en agosto de 1989, aftó en que 
la industria maquiladora gener6 un total de 2, 900 millones de 
d6lares. 

En términos cuantitativos, la enorme expansión del comercio 
bilateral ha tenido tambi6n efectos trascendentales. En 1986, México 
fue el cuarto socio comerical de Estados Unidos, detrás solamente de 
canad!, Japón y Alemania occidental. Aunque pard. 1990 México era el 
quinto socio comercial con un monto comercial de 55, 000 millones de 
dólares. 

Debemos considerar además que después de varias décadas de tener 
una balanza deficitaria frente a Estados Unidos de 1982 a 1988, se 
logró registrar un superávit comerical que alcanz6 en 1983 la cifra 
r6cord de B, 000 millones de d6lares, hasta que en 1989 la balanza 
comerical mexicana volvi6 a regresar a una situaci6n de déficit. 
Dicha situación no se debe de relacionar de manera directa con un 
decremento de la capacidad exportadora. sin embargo, se sabe que la 
tasa de crecimiento en el sector exportador ha disminuido on su ritmo 
de desarrollo. ( 99) 

3. - COHBJ:DBRACIO•BB KACROBCO)IOJIICAS 

A.- IllTRODDCCIOM. 

Es previsible que un Tratado de Libre Comercio implique un 
incremento neto del comercio entre México y Estados Unidos a la luz 
de la creciente interrelaci6n comercial de estos paises. 

La econom1a mexicana se nos .presenta de naturaleza mixta, M6xico 
ha tomado importantes pasos hacia la liberalizaci6n econ6mica, pero 
con un matiz de corte oriental, teniendo como directriz una econom1a 
de escala y no una pol1tica econ6mica de corte Ricardista, donde el 
dejar hacer y dejar pasar es la principal t6nica a seguir. 

Como las economías orientales contemporáneas, M6xlco ha docidido 
seguir un plan econ6aico estratégico, donde la consecusi6n de 
propuestas económicas detalladas marca el control 9eneral de la 
econom!a nacional. Entonces, el programa de liberalización se basa en 
un mercado donde los resultados espec1ficos son la base y no una 
operaci6n libre del mercado. 

Loa directores de la econom!a mexicana, basan su pol!tica 
econ6mica en una economla de escala, por ser este tipo de desarrollos 
econ6micos los que marcan la pauta de la vida econ6mica a nivel 
aundial. 

99 Jbldem., p.171 
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B.- ESPECTATIVAS DE HEXICD. 

Aunque como argumento principal para la práctica de un Tratado 
de Libre Comercio es la de un incremento en el no.mero de bienes que 
se intercambian entre México, canadA y Estados Unidos, es adem6s 
importante senalar que los beneficios van directamente relacionados 
al comercio internacional. 

El Tratado de Libre Comercio aumentará la ef !ciencia económica, 
al permitir el ingreso de bienes de alta calidad a un precio bajo que 
a su vez se refleje en un costo bajo de producción con un nivel 
internacional de calidad. 

1.-Deja un lado la desviación de comercio, donde la sustitución 
de un bien importado por otro importado de distinta nacionalidad 
provocarA un aumento en el costo de producción. 
Aunque dicha desviacion persistiera el Tratado de Libre Comercio 
beneficiará. la eficiencia en los siguientes casos: 

-Los precios para los consumidores finales disminuyen al reducirse 
los aranceles. 

-La ampliación de mercados provocan la entrada a una economia de 
escala con costos de producción competitivos. 

-Para el caso de la existencia de barreras no arancelar las. 

2.-El ingreso de la población deberá aumentar, al ampliarse el 
comercio la tasa de crecimiento económico qererarA un ingreso per 
ca pi ta ascendente. 

J. -El aprovechamiento de México en cuanto a ventajas 
comparativas, como lo representa la eficiente mano de obra que 
aumentará el valor real de los salarios en toda la econom!a. Todos 
los sectores de la economia recibirán este beneficio aún los que no 
aumenten su eficiencia productiva, ya que la reacción compensatoria 
se dará en todas las áreas de la economia. (100) 

A corto plazo los trabajadores mejor calificados se verAn 
beneficiados directamente, no as! los de baja capacidad, quienes 
tendrán que esperar una reacci6n precisamente en cadena que eleve su 
ingreso por medio de un incremento en su nivel productivo previa 
capaci taci6n. 

C.- REFORJIA.8 BCOHOJlICAB OBLIGADAS. 

Después de los serios problemas atravesados por la cconom1a 
mexicana en 1982, por razones expuestas en el capitulo segundo del 
presente trabajo, se determinó de una manera nueva el papel del 
Estado en la econoflllta nacional. 

100 Andere y P:eeoel,op.c1t.. p.S 
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l. -Rl!l'ORKA Dl!L 1!8TIU>O. 

-se di6 a los particulares la responsabilidad de producir bienes 
o servicios que no son estratégicos, adecuando a su vez mecanismos de 
regulación económica. 

-El saneamiento de las finanzas pQblicas presenta tres aspectos 
primordiales: 

-Recuperaci6n de los ingresos presupuesta les, reforzadas 
por una reforma tributario. 

-Recorte del gasto programable 

-Financiamiento por valores gubernamentales 

-se efectuó además, la privatización que incluyó la venta 
estatal de empresas hasta entonces a su cargo. Se pueden distinguir 
dos etapas en este proceso; la primera de 1983 a 1987 donde se 
vendieron 64 empresas paraestatales, de tamatlo mediano y pequello; la 
segunda, apartir de 1988 donde se vendieron los grandes monopolios y 
donde el impacto fiscal tomo un caracter significativo. 

-Modificaciones al marco regulatorio de la actividad económica: 

-Nuevo reglamento sobre inversión extranjera y la 
abrogación de la ley de control a la transferencia de tecnolog!a; 

-Programa de autopistas y 
iniciativa privada; 

puentes concesionados a la' 

-Adecuaci6n del marco regulatorio de la industria de 
telecomunicaciones; 

-Reformas para la libre comercializaci6n e importación de 
azücar; 

-Reclasificaci6n 
secundaria. (101) 

a.-aBPOaxA COllllllCIIU.. 

de la petroqu!mica b4sica y 

-Durante 1983 y 1984 desapareció el requisito de permiso para 
35\ de fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n y 
se redujo el n6mero de tasas arancelarias. 

-En 1985 se sustituyeron los permisos previos por aranceles, la 
eliminaci6n de estos requisitos en un 90\ de la tarifa del impuesto 

101 Ibldem. ,p.9 
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general de importación. Sin embargo el arancel promedio aumentó de 
8. 5 a 13. Jt. En abril de 1986 comenz6 un plan de reducci6n 
arancelaria que llevarla a una tarifa máxima de JOt en 1988. 

-En 1987, la última etapa de reducciOn programada de aranceles 
llevó al l!mite de 20t la tasa más alta, con lo cual se disminuyó 
efectivamente la protección practicada hasta entonces. 

-De 1985 a 1987, el arancel promedio ponderado descendió de 
13.3% a 5.Gt, pasando los permisos de importación de 10.4\ a 3.9%. 

-De 1985 a 1991, el comercio exterior no petrolero como 
proporción del PIB ascendió de 10.9\ a 20.1% y el valor de las 
exportaciones no petroleras aumentó más de tres veces, al tiempo que 
la participación de las exportaciones petroleras en el total 
exportado descendió más de 38%. 

-El resultado más notable de la apertura comercial de la tltlima 
década es el cambio de la cultura empresarial basada en la actualidad 
en metas de productividad, más que en expectativas de subsidios 
gubernamentales que incentivaban las exportaciones de manera 
superficial. (102) 

3.-RBFORHA ~INANCIERA. 

-En primer lugar la reforma financiera se dirigió a la 
llberalizaci6n gradual de las operaciones bancarias. 

-En 1988 se eliminaron las restricciones al monto de 
emisi6n de aceptaciones bancarias, pidi6ndose a su vez una cobertura 
del coeficiente de liquidez de 30%; 

-En 1989, el r6gimen de inversión de las aceptaciones se 
extendió al resto de los instrumentos bancarios, y se eliminaron las 
máximos de interés por parte del banco central. 

-En 1991 el coeficiente de liquidez sobre la captaci6n 
marginal bancaria en moneda nacional se eliminó 

-Por otra parte se public6 el nuevo Reglamento de Inversi6n 
Extranjora, aplicable a todas las actividades de la econom1a, 
aumentando los flujos de capital del exterior. 

-se suprimi6 el requer !miento de autorización gubernamental 
para proyectos que importaran más df;! 250 mil millonea de pesos dentro 
de actividades no clasificadas en el anexo del reglamento; 

-se estableci6 la aprobación automática de proyectos con 
capital mayor al 49\ dentro de sectores clasificados, con aporbaci6n 
automática después de 45 d!as; 

102 lbidem. ,pp.13-14 



Hacia el Tratado de Libre comercio ••. 79 

-se permitió la participaci6n extranjera en acciones "N" y 
al través de fideicomisos hasta de 20 af\os para empresas con 
problemas financieros, necesidades tecnológicas o de comercio 
exteriror. 

-se modificaron también oredenamientos como: 

-En el caso de la banca mílltiple: 

-Manejo descentralizado de las decisiones operativas e 
incentivos para la buena administraci6n; 

-Incremento de la participación de los particulares en 
el capital social de las instituciones; 

-Autorización de la formación de grupos financieros 
bancariso, exceptuando las aseguradoras y casas de bolsa. 

-En el caso de grupos no bancarios: 

-Se permiti6 la participación de inversión extranjera 
en el capital social; 

-se liberaron las tarifas, comisiones y márgenes de 
operación correspondientes a asequradoras y afianzadoras. 

-En 1990, se reformó la constitución para establecer el régimen 
mixto en la presentación del servicio de banca y crédito y se aprobó 
una nueva Ley de Instituciones de crédito. 

-con el objeto de complementar la participación del sector 
privado en el control de bancos, se promulgó además, la Ley de 
Agrupaciones Financieras y se adecuó a la Ley del Mercado de Valores, 
que reguló la libre asociaci6n de intermediarios financieros, 
incluyendo casas de bolsa y bancos. Al respecto debemos de aclarar 
que no solamente se cuenta con la posibilidad de asociaci6n, además, 
se contemplan otras figuras como la fusi6n interinstitucional, 

-En 1991 se eliminó el sistema cambiarlo dual, 
desapareciendo con él la necesidad de registro de las transacciones 
comerciales a través de un mercado controlado de cambios. 

-La reforma financiera tiene como resultados positivos en la 
actualidad, en primer término, la recuperación de la captaci6n total 
y en segundo, el auge de la inversión extranjera y de la Bolsa 
Mexicana de Valores. (103) 

103 lb Ídem. ,pp. lS-19 
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SAUR 
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... -ZSTRUCTURA y 'oaJBTXVOS BUXCOB DBL TllTADO. 

El Tratado contiene 22 cap1tulos, que aqrupados en seis temas 
principales dan un panorama general del contenido total del acuerdo. 

Los temas principales son: "Acceso a mercados"; "Reglas de 
comercio"; "Servicios"; "Inversi6n"; "Propiedad Intelectual" y 
"Soluci6n de controversias". 

Como objetivos básicos del Tratado encontramos los siguientes: 

-La determinación de reglas que aseguren al acceso de bienes 
producidos en un pa1s al mercado de los otros dos contratantes; 

-Se pactan reglas de comercio, comprometiéndose cada una de las 
partes a seguir un patrón de conducta comercial en materia de 
subsidios, impuestos compensatorios, salvaguardas, dumping y las 
normas para cada sector; 

-se definen las normas que regularán el sector comercial de 
servicios, dando se tratan temas como la banaca, otros agentes 
financieros, seguros, transportación terrestre y telecomunicaciones; 

-se establecen las normas y los critc~ios para la inversión 
extranjera; 

-se determinan los principios que regirán la propiedad 
intelectual y; 

-crea un método para solución de las disputas y controversias 
que se presenten en el comercio entre los contratantes. (104) 

5. - COlfTBMIDO DBL TRATADO DB LIBRB COJIZRCIO. 

El Tratado comienza con un preámbulo, donde los paises 
contratantes ratifican su compromiso de establecer un acuerdo 
comercial que permita la creaci6n de empleos, el incremento de la 
inversi6n y el crecimiento económico mediante la expansión del 
comercio. 

El preámbulo, hace mención al incremento de la ·competitividad 
internacional de las empresas de los tres paises. No se olvida en 
esta parte la importancia al respeto por el medio ambiente. 

Al final del preámbulo los contratantes hacen votos por que 
dicho acuerdo comercial repercuta en una mejorta para las condiciones 
laborales de los tres paises, respetando en todo momento los derechos 
laborales de los trabajadores. (105) 

!OC Rublo, op.clt.p.219 
105 Ibldem. ,p.220-221 
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A.-OBJBTXVOS Y ALCAHCB. 

Se distinguen seis objetivos primordiales: 

-Eliminaci6n de barreras al comercio 

-Promoci6n para una competencia justa 

-Incremento de la inversión en los paises contratantes 

-Protección adecuada a la propiedad intelectual 

-sistema efectivo de aplicación y resolución de controversias 

-Fomento de la cooperación trilateral, regional y multilateral 

81 

El Tratado de Libre Comercio concuerda en sus lineamientos con 
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. As!, los contratantes 
respetan las obligaciones contraldas con el GATT. 

Las reglas pactadas en el Tratado prevalecer&n en su 
interprctaci6nn en caso de controversia sobre otros convenios o 
acuerdos, a excepción de los ecológicos, quienes tendrá.n preferencia 
sobre el Tratado de Libre Comercio. {106) 

B.-RBGLAS DE ORXOBH. 

Se determinan los criterios para denominar la nacionalidad de 
una mercancla y en su caso recibir los benef lelos arancelarios. 

Se buscan tres objetivos principales: 

- Asegurar que el trato preferencial se otorgue ll.nicametc a tos 
bienes producidos en la región. 

- Reglas que permitan que los productos se puedan insertar en el 
tr6fico comercial del bloque continental norteamericano. 

- Reclucción al mlnimo de los obstácuÍ.os administrativos que permitan 
el comercio internacional. 

Para determinar el origen de un producto se utilizrá el método 
del salto arancelario, que consiste en restar al valor de exportación 
el valor de las importaciones que formaron parte ele los elementos 
para su manufactura. Este método ser.§ aplicable en todos los sectores 
a excepción de los especiales como serán el automotriz, y el de 
textiles. 

También se contemplan los métodos diversos para determinación 
del origen como el del costo neto y el de la clAusula "minimis"(107) 

106 lbidem. 
107 Ibidem.,p.222 



Hacia el Tratado de Libre Comercio ••. 82 

C. -ADH:INISTRACI'Olf ADUMBRA. 

LOs contratantes se comprometen a establecer reglamentos 
uniformes que faciliten la importaci6n y la exportaci6n dentro de la 
zona de libre comercio. Se acord6 la creaci6n de un certificado de 
origen anico para los tres paises. se uniformaran criterios para los 
requisitos de certificación. 

D.-RBGLAS DB COMBRCXO. 

Tres principios regirán en especifico: 

- Trato nacional, donde recibirán el mismo trato las mercancias de 
los otros dos paises a las dal pats en cuestión. 

- Acceso a mercados, por medio de las cuales se controlarán las 
barreras no arancelarias, tales como licencias, permisos de 
importación, etc. 

- Eliminación de aranceles, dentro de los cuales se distinguen: 

-La eliminaci6n inmediata de aranceles. 

-Los de mediano plazo (5 afies). 

-Los de largo plazo ( 10 anos). 

Para la reducción arancelaria los tres paises acordaron que 
dicha disminuci6n partiria de los aranceles establecidos hasta julio 
de 1991, logrando México que se incluyeran los montos arancelarios 
del Arancel General Preferencial canadiense y el Sistema General de 
Preferencias de los Estados Unidos. 

Existen excepciones, como lo es el caso del maiz para México y 
también se contempla la posibilidad de negociar un plazo distinto al 
pactado de acuerdo a la reuni6n previa trilateral que trate el tema 
en especifico. 

Aunque el espiritu del Tratado busca eliminar las barreras no 
arancelarias, se permite la inclusión de cuotas y permisos, que 
proteqan el medio ambiente, la salud humana, animal y vegetal en los 
tres paises. (108) 

•·- HllTILU Y PRl!lllllUI DB VSB'l'IR. 

Se da un tratamiento especial para el sector textil y el de 
prendas de vestir, donde para considerar una prenda originaria de un 
pais se analizar6 desde el hilo o la gibra hasta la confección del 
vestido. se contemplan en este caso excepciones. 

108 Lb(dem. ,p.224 
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También se contempla el sistema de "cupos de preferencia 
arancelaria". Que serán revisados de manera anual por un comité 
especial. De este aparatado Canadá fue el más beneficiado, ya que su 
desarrollo textil es el de menor tamario de los tres contratantes. 

En este sector se garantiza que las normas aprobadas para el 
Tratado prevalecer6n sobre las del acuerdo Multifibras y otros 
convenios internacionales. 

En el sector para el caso de productos que demuestren de manera 
inmediata su origen, serán beneficiados con una reducci6n arancelaria 
inmediata también. Otros productos serán liberados hasta en un plazo 
máximo de 10 arios. (109) 

La excepción en este sector es la salvaguarda a la que podrán 
recurrir los contratantes en el caso de que su industria textil se 
encuentre totalmente amenazada. Si se trata de un producto cuyo 
origen sea comprobado el único tipo de barreras permit.ldas serán de 
corte arancelario. 

se cre6 también un comitti especial, encargado de unificar los 
criterio para el etiquetado de productos. 

Las reglas de or!gen en este sector serán revisadas antes de 
1998. 

·~-SBCTOR AUTOKOTRII. 

Los objetivos particulares de este sector fueron el alcanzar 
velámenes de producci6n a escala, especialización industrial y 
conformaci6n de una regi6n manufacturera automotriz. 

As1, los autom6viles de pasajeros, camiones ligeros, motores y 
transmisiones recibirán un arancel preferencial, siempre y cuando 
cumplan con un porcentaje de 62. 51 de origen. Para el caso de 
autopartes y otros veh!culos el porcentaje será de 62\. El m6todo de 
determinar el porcentaje será el del costo neto, segO.n se comcnt6 con 
anterioridad en la presente exposición. 

La eliminación arancelaria será total en un periodo de 10 arios. 
Las medidas inmediatas a tomar por parte de México son una reducción 
del 20 al 101 para el caso de automotores de pasajeros importados de 
Estados Unidos y canadA. Para otro tipo de vehlculos la eliminación 
serA gradual y tomarA de cinco a diez arios completar su 
liberalización. 

En el caso de Estados Unidos y Canadá con respecto a las 
importaciones provenientes de México, se detemin6 una liberalización 
inaediata da loa vehlculos auto•otores, a excepción de los llamados 
camiones ligeros que s6lo se reducir6. del 25 al 101, hasta llegar a 
un Ot en cinco aftas a&s. Sin embargo, para algunos tipos de 

109 16Id9m, ,p.22•. 
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automotores como camiones, tractocamiones y autobuses los aranceles 
quedaran eliminados en 10 aftas. (110) 

Aunque el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 
Canadá ya inc1u1a la total liberalizaci6n del comercio de vehiculos 
automotrices, se reconsideraron negociaciones en especifico, como el 
caso de las autopartes, donde gracias a la inclusi6n de México en el 
acuerdo comercial, Canadá pudo renegociar la duraci6n de los 
programas de remisión arancelaria hasta en un plazo de siete ai\os. 

Otra parte importante de la neqociaci6n de este sector, la 
constituye la derogaci6n de reglamentos que rigen la industria de 
cada pa1s. México se compromete a eliminar obstáculos de cualquier 
1ndole en un periodo de diez anos. Se suprime el tope del 15\ como 
mAximo para la importaci6n de veh1culos en comparaci6n con las ventas 
internas de veh1culos. Ademas, se eliminara paulatinamente la 
obligaci6n de los fabricantes mexicanos que por cada peso de 
importaci6n se deberán exportar dos. Otra modificación se llevará al 
cabo en la regla del valor agragado nacional. Finalmente se establece 
que los individuos podrán importar autom6viles nuevos en un plazo de 
10 anos y usados en un plazo de 15 anos y no s6lo las empresas 
automotrices, como hasta la fecha sucede. 

Debemos de sol\alar que en el caso del sector automotriz, México 
tuvo una posici6n menos abierta, lo q·ue protege hasta cierto punto a 
las empresas automotrices nacionales, que podrán de ser el caso tomar 
ventaja de su Obicaci6n y privilegios nacionales en aparente 
perjuicio de los consumidores mexicanos. 

Estados Unidos llevará. al cabo la modificaci6n de la regulación 
sobre Rendimineto Corporativo de Combustible, donlle las manufacturas 
estadounidenses se someterán a pruebas de funcionamiento similares a 
a las que serian sometidas las de procedencia mexicana o canadiense. 

En cuanto a inversiones extranjeras, México permitirá de manera 
inmediata la participaci6n canadiense y estadounidense al 100\ en el 
caso de empresas consideradas como proveedores nacionales de 
autopartes y hasta del 49\ en otras. La restricción en caso de las 
anteriores existe para aquellas inversiones que superen los 25 
millones de dólares, las que deberán ser aprobadas por la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. (111) 

La parte final de esta negociación sectorial determina la 
constitución de un comité intergubernamental que unifique criterios 
en lo concerniente a la industria. y comercio automotriz. 

O. -BHEROIA Y PETROQUIMICA BASICA. 

Este capitulo regula la materia concerniente a productos como 

110 Ibidem,. p. 228 
111 Ibidem, .p.230 
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petróleo, crudo, gas, refinados, petroqu!micos básicos, carbón, 
electricidad y energ!a nuclear. 

Por ser una materia de alta importancia para la vida nacional 
mexicana, este capitulo contiene normas diferenciadas que resguardan 
el esp1ritu legislativo constitucional mexicano. 

As! el gobierno mexicano se reserva la exclusividad de la 
propiedad de los bienes que se encuentren en el subsuelo nacional. 

De conformidad con el Tratado entre Estados Unidos y Canadá, no 
se impondr4n en ningtln caso impuestos a la importación o exportación 
de productos energéticos. Sólo existir! la posibilidad de limitar loa 
anteriores en tres casos: 

- Preservación de recursos agotables. 

- situación de escacez. 

- Aplicación de un plan de estabilización de precios. 

Para el caso de que se aplique una reducción por alguna de las 
causas anteriores, no se podrá disminuir el volumen de venta con 
respecto al nivel de los tres anos inmediatos anteriores o bien, 
segQn plazo acordado Ca esta cláusula también se le da el nombre de 
clausula de suministro). En este punto especifico México queda fuera 
por considerarlo conveniente para el interés nacional. (112) 

La comercialización del gas podrá negociarse de manera 
particular y no necesariamente al través de las empresas estatales 
que provocan por lo general ineficiencia en el servicio de 
suministro. 

Para el caso de la energía eléctrica, la Compaf'!i1a Federal de 
Electricidad será la Onica autorizada para comercializarla en 
territorio nacional, permitiéndose para la generación de la misma la 
negociación para la compraventa con empresas extranjeras. 

En tanto el acuerdo mexicano para la energ1a petrolera se basó 
en la idea de no aceptación de los llamados 11 contratos riesgo" y en 
la negociación de los llamados "contratos desempef10 11

, donde la 
compensación es en dinero y no en especie. (113) 

México se compromete a realizar un nueva clasificación de su 
pretoquímica b4sica, donde sólamente se incluyan ocho productos: 
etano, propano, butanos, pentanos, hexanos, heptano, materia prima 
para la elaboraci6n del negro de humo y naftas. 

112 lbldam. ,p.233 
113 lbidem. 
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B. -AGRICULTURA. 

En este caso se presentan dos negociaciones bilaterales, uno 
entre Canadá y M6xico y otro entre Estados Unidos y México. En el 
caso del comercio entre Estados Unidos y Canadá permanecen las 
negociaciones de su Tratado original en gran parte, salvo algunas 
excepciones. 

Con respecto a México y Estados Unidos, la mitad de los 
productos comprendidos en el comercio actual, se verán beneficiados 
de manera inmediata. Otra mitad disminuir!. paulatinamente su carga 
arancelaria en un plazo mAximo de 10 af\os. En el caso de productos 
especificas como el caso del ma!z y el frijol para México y el caso 
de la naranja y azücar para Estados Unidos se combinarán cuotas y 
aranceles, llegando finalmente a su desaparición total a m§.s tardar 
en quince af\os. 

Para el caso del comercio entre México y CanadA, se establece la 
eliminaci6n de la mayor1a de las barreras arancelarias y no 
arancelarias, solamente productos en especifico como lActeos, aves, 
huevo y azücar, quedaron fuera de la negociaci6n o bien serAn 
liberados de manera mediata en Canadá.. Los plazos para la 
liberalizaci6n ser6n de 5 y 10 at\os, segün el producto en cuestión y 
el método ser6 similar al empleado en la negociaci6n entre México y 
Estados Unidos. (114) 

Existen en este sector otras negociaciones, que salvaguardan los 
efectos del acuerdo para el caso en que se alcancen niveles 
previamente contemplados en el mismo Tratado. 

Relativo a los subsidios a las exportaciones, se proponen los 
tres paises trabajar de manera conjunta para eliminar los subisdios a 
la exportación en la zona de América del Norte como un primer paso 
para lograrlo mAs tarde a nivel global. 

Para este sector se crea también un comité trilateral que 
vigilara. la puesta en marcha y la ejecución de los mecanismos 
establecidos. AdemAs, se crea un organismo para la resolución de 
cotroversias de naturaleza privada. 

I. -MEDIDAS SAllITARIAS. 

En este tema el Tratado de Libre Comercio, deja a cada pa1s la 
potestad de adoptar el nivel de protecci6n que considere adecuado y 
marca tres principios: 

-Estar fundamentadas en bases cient1Cicamentc comprobadas y 
evaluaciones de riesgo. 

-Aplicarse con fines de protecci6n exclusivamente sanitaria. 

114 lbi.dem, .pp.236-2)9 
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-No usarse como pr6cticas no arancelarias de restricci6n al comercio. 

se recomienda que los contratantes se basen en normas 
internacionales que permitan unifomar un criterio. Existen 
organizaciones internacionales que servirán como auxiliares en la 
determinaci6n de etandares, entre ellas tenemos: La comisi6n del 
Codex Alimentarius, La oficina Inernacional de Epizootias, La 
Comisi6n Tripartita de Salud Animal, La Convención Internacional para 
la Protecci6n de las Plantas, etc. (115) 

Con el objeto de uniformar criterios, se admiten rec!procramente 
las normas sanitarias de forma inmediata o mediata, siempre que no se 
ponga en riesgo la seguridad sanitaria del pa1s importador segO.n los 
standares sanitarios internacionales. · 

También se establecen procedimientos para establecer los riesgos 
en cuanto a la propagación de plagas y enfermedades. 

Existe la posibilidad de considerar bienes originarios de zonas 
libres de plagas o enfermedades, que después de comprobarse su 
procedencia seria objeto de comercio internacional sin restricciones 
no arancelarias. 

cualquier cambio en las normas sanitarias deberA de ser 
notiCicado a las otras partes, fundamentando y motivando el cambio. 

El capitulo incluye normas para garantizar el cumplimiento de 
las normas sanitarias y además, los contratantes se comprometen a 
brindarse asistencia técnica entre sL 

Finalmente se crea un comité de medidas sani tar las que ayudar' a 
armonizar las normas, facilitará la cooperación y las consultas 
t6cnicas. 

Representa esta parte de la negociación posiblemente una de las 
más complejas, ya que lo que se pretende es uniformar el criterio 
emisor de normas que regulen áreas diversas. 

Cada . pa!s deberá cumplir con sus derechos y obligaciones en 
materia de normalizaci6n y vigilar que las mismas no se conviertan en 
un obstáculo al comercio exterior. 

Un aspecto importante es el que cada pais vigilará por que las 
normas den a la mercanc1a de los socios el trato nacional y el trato 
de naci6n m6s favorecida en comparación con el resto de los 
paises. (116) 

La misma rAgulaci6n para la normalización pet."mite implantar 

115 Ibidnl.·,p.239 
116 Ibidem. ,p.242 
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normas estrictas, claro está dentro de los niveles internacionales. 
Lo que no se permite serA que las normas sean ambiguas y relajadas ya 
que se equipara al dumping y puede ocasionar también un daf\o al 
sistema interno en cuestión de standares de calidad y de producción. 

Se comprometen los contratantes a uniformar las normas técnicas 
en los tres paises y se ,maracan los procedimientos para la validación 
de exportadores. 

Finalmente se crea un organismo tripartita que servirá de apoyo 
para el seguimiento de la standarizaci6n de normas y procedimientos. 

Jt. -SALVAGUARDAS. 

Es el sistema que permite proteger una industria en espec1f ico 
en caso de que exista peligro para ella, ocasionada principalmente 
por un aumento desmedido en importaciones provenientes de uno de los 
paises contratantes, o bien de los otros dos al mismo tiempo. 

Existen salvaguardas de dos tipos segCm sus sujetos: Una 
bilateral y otra global. 

En el caso de la bilateral tendrá lugar durante el periodo de 
ajuste (por lo general de 10 at\os) y su duración mAxima será de 4 
aftos. AQn después de terminado el periodo de ajuste se admitirán las 
salvaguardias previo acuerdo en especifico. 

Siempre que se invoque una salvaguarda se deberá de demostrar el 
dafto que recibe una industria en particular. El mismo mecanismo para 
su invocación es complejo y dificil, con el objeto de evitar el uso 
de las salvaguardas como una medida proteccionista. 

Se considera la posibilidad de compensación para el pais que 
sufra las consecuencias de la invocación que otro realice de una 
salvaguarda. 

En el caso de la salvaguarda global y de acuerdo con las normas 
del Gl\TT, se podrán imponer cuotas o aranceles a la importación de 
productos cuando exista peligro para la industria en cuestión. Sin 
embargo, en el Tratado de Libre Comercio se especifica que quedarán 
exentos los paises contratantes cuando las importaciones no 
representen una parte sustancial de las importaciones totales. Para 
determinar lo anterior se considera su importancia como proveedor, 
as!, si se encuentra dentro de los cinco primeros lugares como pais 
exportador a aquel qu invoca la· salvaguarda, entonces se le considera 
como sustancial en las importaciones totales. (117) 

otro factor importante es la tasa de crecimiento de las 
importaciones provenientes de un pais socio. Donde si la tasa de 

117 Ibldem, .p.244 
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crecimiento de la exportaci6n del bien en cuesti6n no excede la de 
exportación total, entonces no se considera causante del dan.o. 

La parte final establece mecanismos para los procedimientos para 
la invocaci6n de las salvaguardas. Una autoridad competente será. la 
encargada de determinar el dat\o causado. También deber4n considerarse 
los requisitos como investigaciones y audiencias pO.blicas donde las 
partes presenten alegatos. 

L.-AllTIDUHPillG E 'IHPUBSTOS COMPBllRATORIOS. 

Este capitulo trata de las prácticas desleales del comercio como 
son el dumping, subisdios e impuestos compensator los. El Tratado de 
Libre Comercio establece tribunales binacionales que se encargarán de 
revisar las decisiones definitivas en materia de antidumping e 
impuesto compensatorios que hubieran emitido las autoridades de los 
pa 1ses miembros. 

Es tarea de cada contratante modificar su marco legal interno de 
manera que la actuaci6n de estos tribunales binacionales sea legitima 
y legal. 

As1, se establece además de los tribunales binacionales, la 
posibilidad de una impugnaci6n extraordinaria, donde se revisará en 
su caso las decisiones del tribunal binacional, y en su caso proceder 
a la instalaci6n de un nuevo tribunal arbitral. Como último recurso 
se considera la posibilidad do invocar una salvaguarda en el supuesto 
de que la aplicaci6n de la legislación interna de un pa1s obstruya el 
procedimiento arbitral. 

Los tribunales binacionales contarán con e::inco miembros, que 
serán personas seleccionadas de una lista elaborada por los palees 
contratantes. Cada pa1s eligir.§ a dos mieml:Jros, quedando el quinto 
bajo la elección de los otros cuatros, este quinto fungi_rá como 
presidente del tribunal, en caso de no haber acuerdo entonces la 
selecci6n del quinto miembro será al azar. 

La revisión del pa1s se hará 6.nicamente aplicando el derecho del 
pa1s importador. (118) 

El tribunal ratifica o cambia la resoluci6n, teniendo su 
decisi6n un car.Actor obligatorio. 

En caso de impugnarse la resolución del tribunal, entonces se 
formar.§ un comité especial que se encargará de dictaminar si la 
legislaci6n interna del· pa1s ha ocasionado cualquiera de las 
•iguientes: 

- Impedido la instalaci6n del tribunal arbitral. 

UB lb Ídem, , p, 247 
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- Impedido el dictamen de una resoluci6n del tribunal arbitral. 

- Impedido la ejecuci6n de la resoluci6n del tribunal arbitral. 

- No ha brindado la oportunidad a un tribunal independiente de 
revisar judicialmente los fundamentos de la resoluci6n administrativa 
objeto de la controversia. 

Si una de las anteriores es encontrada por el comité, entonces 
dictar& una recomendación para la soluci6n de la controversia. 

De no encontrarse satisfechas las pretensiones del reclamante, 
podr.!i proceder a suspender los tribunales arbitrales con la naci6n en 
conflicto o bien, suspender otros beneficios del acuerdo 
comercial. (119) 

A su vez el pala demandado podrá aplicar medidas reciprocas para 
con el reclamante. Todas estas medidas tendrán vigencia hasta que se 
solucionen las controvers las. 

Naturalmente que el llegar a la instancia de invocación de 
salvaguarda serla una soluci6n costosa para las dos partes, por lo 
que el esp1ritu del procedimiento es conciliatorio y no 
confrontatorio. 

JI. -COMPRAS GOBXERJIO. 

Los gobiernos de cada pa1s representan por sus adquisiciones un 
elemento econ6mico de gran importancia. De tal forma que dentro del 
Tratado de Libre Comercio se marcan los procedimientos para regular 
las adquisiciones gubernamentales. Se sujetarAn a licitaciones 
internacionales en todos los casos, con excepci6n de adquisiciones 
militares. 

En el caso de México la liberalización de las compras del 
gobierno se dará de manera gradual. Si se trata del gobierno federal 
la licitaci6n serA obligatoria en el caso de compras de bienes y 
servicios de m.tis de 50 mil dólares y de más de 6.5 mi llenes de 
dólares para el caso de obra pO.blica. 

En cuanto a las empresas pO.blicas el monto limite erá de 250,000 
dólares para bienes y servicios u e millones de d6lares para obra 
pl'.lblica. 

Se especif lean tambil!n, las entidades gubernamentales y /o 
agencias pO.blicas que no forman parte de este capitulo. En et caso 
estadounidense se trata en su mayor1a de las empresas medianas Y 
pequeñas. (120) 

119 lbl.dem., p. 249 
120 tbldum.,p.250 
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Se marcan también los procedimientos para la licitación 
internacional y el procedimiento de impugnación por parte de 
proveedores inconformes con el resultado de un concurso. 

La creación de un medio de comunicación permanente entre los 
tres gobiernos de los contratantes, permitirA la reducción de costos 
por adquisiciones gubernamentales y tendrá además, el compromiso de 
apoyo para el desarrollo de las pequef'las y medianas empresas en los 
tres pa1ses. 

Un punto importante para México será. la verifi~aci6n del 
compromiso adquirido por los gobiernos federales de lograr mediante 
conversaciones con sus respectivos gobiernos locales, la adecuación 
de las legislaciones estatales y/o provinciales, de manera que la 
situación para las empresas mexicanas disfrute de las mismos 
beneficios que sus contrapartes. 

lf.-COMERCI:O DE SERVI:Cl:OS. 

Para el caso de los servicios se distinguen una serie de medidas 
que facilitarán los procediminetos de expedición de licencias y la 
certificación de profesionales. No existe sin embargo, la obligación 
de reconocer, de manera automática los estudios de un prestador de 
servicios en otro pa1s. 

Se definen los métodos de acceso a mercados, las reservas y las 
excepciones. Se contemplan regulaciones en todos los niveles, 
federales, locales, municipales. I,..os contratantes se comprometen a 
entregar una lista con las reservas en todos los niveles a más tardar 
en dos af\os. En el caso de los municipios y autoridades locales se 
les otorga un grado mayor de autonomía. 

Dentro de las limitantes encontramos, el número de de 
prestadores de servicios y una posible limitación en la diversidad 
ramas para la prestación de servicios. 

E~isten reservas por sectores para el caso de la prestación de 
servicios, entre otras encontramos las compras gubernamentales, 
subsidios, servicios financieros y servicios energéticos. En cuanto 
al aspecto industrial quedan excluidas, las telecomuncaciones 
b&sicas, la industria mar1tima, entre otros. 

Un grupo de trabajo buscará liberalizar el otorgamiento de 
licencias a consultores jurídicos extranjeros y la expedici6n de 
licencias temporales a ingenieros. 

o.- TRAHSPOllTB TERRESTRE Y SERVICIOS KARITJ:M.OB. 

En este rubro se establecen reglas para la liberizaci6n del. 
servicio de transporte terrestre y mar1timo y se otroga un plazo para 
que entren en vigor las resoluciones del acuerdo. 
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México permitirá al tercer ano de la entrada en vigor del 
Tratado que compantas de los otros paises contratantes puedan 
realizar entregas en su territorio y recoger carga en los estados 
fronterizos. Además, nuestro pa1s autorizará hasta 49' de inversi6n 
de los otros paises contratantes en empresas mexicanas de autobuses y 
camiones de carga para servicios internacionales. Las compañías de 
autobuses podrán prestar el sevicio con itinerario fijo a territorio 
mexicano. 

A partir del sexto af\o de la entrada en vigor, las compaf\1as de 
carga extranjeras podrán prestar servicios en todo el territorio 
nacional. Después del sexto afio, se permitirá la inversi6n de los 
paises contratantes hasta en un 51% en empresas mexicanas de 
autotransporte de carga y autobuses. 

Finalmente en el décimo af\o se eliminarán todas las 
restricciones para permitir hasta el 100% de inversión extranjera en 
transporte de carga y pasajeros. 

Estados Unidos adoptará un calendario de liberalización similar 
al de México. Donde el séptimo ano se eliminará completamente la 
moratoria al otrogamiento de permisos para empresas de camiones de 
carga y autobuses con capital 100\ mexicano. 

Las normas que regulan el autotransporte terrestre y las de 
operaciones ferroviarias tendrán que uniformarse y el dentro del 
acuerdo los contratantes se postulan en tal sentido. As!, las normas 
ttécnicas y de seguridad deberan de ser compatibles para cualquier 
caso. Un paso importante será la constitución de diversos centros de 
asistencia para los conductores que necesiten de orientación al 
ingresar a .cualquiera de los tres territorios. 

Se establecerá un comite que revise el funcionamiento y los 
problemas de autotransporte en cada uno de los territorios de los 
contratantes. Este comité de funcionarios se formará a más tardar 
cinco afias después de la entrada en vigor del tratado. Sus facultades 
serán revisadas y en su caso ampliadas después dc!l séptimo afio. 

En cuanto al ámbito ferroviario, se establece que México, 
mantendrá marcará. varias limitantes debido a las reservas 
constitucionales que al respecto se señalan. Sin embargo, Canadá y 
Estados Unidos podrán seguir comercializando los productos para la 
industria ferroviaria y más a\ln se les permitirá a las compafHas 
tener terminales de carga. México seguirá teniendo acceso a Estados 
Unidos y Canadá. 

Los puertos mar1timos admitirán una inversión del lOOt, siempre 
que las empresas manejen su propia carga. Si manejan carga de 
terceros entonces será requisito la autorización de la Comisl6n 
Nacional de Inversión Extranjera. La provatizaci6n de laoperaci6n de 
servicios portuarios cosntituye el paso adicional de consolidación 
para la industria. 
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.Este apartado constituye uno de los más importantes temas a 
tratar y una forma de asegurar el 6xito del Tratado de Libre 
comercio. (121) 

P. -Tl!LECOMnrcAcroHl!B. 

se distinguen los servicios de telecomunicaciones, radio y 
televisión de los servicios especializados con un alto valor agragado 
como son los bancos de datos, correo electrónico, telerreservaciones 
y telefax, entre otros. 

Para el caso de los primeros el acceso a ellos será permitido 
tanto a las empresas como a los individuos. Los pa.tses contratantes 
se comprometen a no discriminar a nadie para el otorgamiento de 
servicios de telecomunicaci6n, completamente necesarios para un 
desarrollo econ6mico equitativo. Como excepción sólo se podr4 negar 
el acceso en caso de ser necesaria la protecci6n de las redar 
pOblicas. 

Las tarifas deberán reflejar el costo de la operación y tendra 
una naturaleza estable; es posible la aplicación de subsidios 
cruzados como el caso de Telmex, empresa que cobra por servicio 
doméstico tarifas altamente competitivas y en contraposición por 
servicios internacionales tarifas extremadamente costosas. 

No existe además obligación de los países para otorgar 
autorizaci6n para la operación a cualquier empresa particular, ser& 
totalmente una facultad discrecional de la autoridad del pala en 
cuesti6n el otorgarla o negarla. 

También en el caso de Mt!xico, el gobierno podr.i designar a un 
prestador rnonop6lico de redes y servicios pGblicos; supuestamente el 
gobierno cuidará que el monopolio no abuse de los usuarios ni 
establezca mecanismos de discriminación para el acceso a las redes de 
uso pllblico. Aunque estas normas tienen por objeto cuidar el servicio 
y evitar abusos; en este caso el Tratado no garantiza que mejore la 
calidad del servicio telefónico. (122) 

Los prestadores de servicios con valor agregado tendrán una 
mayor libertad que los prestadores de servicios al pllblico ya que no 
tendrá que justificar sus tarifas con base en sus costos. 

Finalmente los tres se comprometen a elaborar sistemas de 
informaci6n a disposición de todo el pQbl leo interesado. Además, se 
establece que los tres paises cooperarán para el desarrollo y el 
intercambio de información técnica. 

121 Ibldem, .p. 252 
122 Ibi.dem, .p.257 



Hacia el Tratado de Libre Comercio ••• 94 

Q.-IHVBJIBXOR. 

Se crean mecanismos para dar trato nacional a todos los 
inversionistas en los tres paises, se definen las reglas de desempef\o 
que son ilegitimas en el Tratado, medios para solución de 
controversias en materia de inversi6n y se establecen marcos de 
referencia sobre la aplicación de las disposiciones generales a los 
gobiernos. · 

La inversión es considerada en el Tratado de Libre Comercio como 
cualquier forma de porpiedad y participación accionaria en las 
empresas, trátese de propiedad tangible o intangible y aquellas que 
deriven de una contratación. 

Dos principios gutan la liberalización de liberalización: trato 
nacional y trato de la nación más favorecida. En el caso del trato 
nacional, se consideran los niveles municipal, provincial y estatal. 

Ninguna de las partes podrá condicionar. la inversión de un pa1s 
miembro, por lo cual se prohiben los requisitos de desempef\o a las 
inversiones extranjeras. se permite por otra parte que el flujo de 
utilidades sea libre en un 100\", con lo cual las empresas podrán 
transladar sus ganancias al pa!s que les convenga. 

Se contempla la posibilidad de la expropiación sólo en casos 
donde la causa sea la utilidad pO.blica y en base al principio de no 
discriminación, mediante pronta indemnizaci6n. Para dirimir las 
diferencias se crea un mecanismo de solución de controverisas que 
establecerá procodimeintos de arbitraje entre el pa!s receptor y el 
inversionista afectado. 

Existen como en otros cap!tulos una sección de compromisos y 
excepciones para cada pa!s. As! quedan fuera las compras de gobierno, 
industria militar. En el caso de la banca, telecomunicaciones y otras 
actividades como la marítima y servicios sociales se pondrc1n 
resticciones adicionales. (123) 

El mismo Tratado en su esp1ritu postula la negación a 
disposiciones que con objeto de atraer inversión extranjera afecte el 
medio ambiente en perjuicio del ecosistema continental. 

R.-SERVICIOS FINANCIEROS. 

Se establecen en este capitulo los mecanismos para la 
liberalización del sector financiero, incluyéndose a diversos agentes 
financieros: bancos, casas de bolsa, aseguradoras, empresas de 
factoraje, almacenes generales de depósito, afianzadoras, casas de 
cambio y sociedades controladoras de sociedades de inversión. 

123 Ibidem, .p.2!i9 
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Cada pala estableci6 mecanismos regulatorios espec!ficos para el 
caso de proveedores financieros procedentes de los otros pa!ses 
contratantes. Cada agente financiero recibe un trato particular, as! 
tenemos diversas formas de regulaci6n, con plazos distintos y 
condiciones peculiares. 

Para el caso de los bancos y casas de bolsa en México se 
distinguen dos tipos de limites, globales e individuales. Los 
globales para los bancos son un 15 \ y 20l para las casas de bolsa 
del año 1994-2000 (primera etapa); los limites individuales son para 
los bancos un 1.5\: del total y para las casas e.le bolsa un 4\. 

En la segunda etapa (2000-2004) la participaci6n global en el 
caso de los bancos podrá ser de 25\ del total, la idividual podr4 ser 
de 4l máximo. De superarse dicho porcentaje, el gobierno mexicano 
podrá invocar una salvaguarda que permita proteger a la banca 
mexicana, dicho instrumento no podrá exceder del af\o 2 007, a menos de 
que exista acuerdo de los tres paises contratantes al respecto. 

Las casas de bolsa en esta segunda etapa podrán incrementar su 
participaciOn global hasta en un 30\, a partir del af\o 2000; 
existiendo tambUin la posibilidad de invocar una salvaguarda 
temporal. 

Por parte de Canadá y Estados Unidos la liberalización serA 
inmediata, a excepción de la limitaci6n del JOt del global que 
establece el gobierno canadiense para las instituciones extranjeras 
que se encuentran establecidas en la actualidad en el mercado 
financiero de Canadá. 

Las aseguradoras también, reciben dos tratos distintos segO.n se 
trate de aseguradoras extranjeras en coinversi6n con una aseguradora 
mexicana o de aseguradoras extranjeras que deseen establecer filiales 
en el territorio nacional. Para las primeras podrlin alcanzar un JO\ 
del global para 1994; para 1998 un total de 5lt y a partir del afta 
2000 podr4n participar en un 100\ del mercado global. En el caso de 
que ya se encontraran establecidas previamente, entonces, el máximo 
permitido sera. de 100\ para principios de 1996. 

Para las filiales los plazos y porcentajes cambian, será el 6\: y 
podrá crecer hasta 12\: en 1999. En individual el porcentaje será de 
l. 5\. 

oespuós del año 2000, no habra restricciones para las 
instituciones financieras. 

Las empresas de factoraje y arrendamiento, tendrán restricciones 
temporales de participación, partiendo de un 10\: podrán alcanzar un 
20t en el año 2000. No hay como en el caso de la· banca y de las casas 
de bolsa restricciones de tipo individual. (124} 

124 lbldom,. 262-264 
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No existen limitaciones totales o individuales para agentes 
financieros como las afianzadoras, sociedades controladoras de 
sociedades de inversión, almacenes generales de dep6sito y casas de 
cambio, siempre y cuando operen como filiales de instituciones en los 
paises contratantes. 

Las empresas financieras no bancarias "non-bank banksH que 
cuenten con filiales en México podran operar en México, dando 
aervicios diversos como: crédito al consumo, crédito comercial, 
servicio de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. El limite 
es el 3% de ganacia agragada, sobre el nivel de los activos totales 
de los bancos. 

Los mexicanos y estadounidenses podrán exceder los limites 
canadienses del 25% de las acciones de una instituci6n financiera 
canadiense, antes restrictivo para la inversión extranjera. 

En Estados Unidos la Ley Glass Steagal impide a una institución 
financiera el poseer ademAs del banco, una casa de bolsa o viceversa. 
La misma situaci6n se presenta con la operaci6n simultánea de la 
banca comercial y la de inversión, que tambión es prohibida. De 
conformidad a las normas del Tratado, una empresa financiera mexicana 
que gozara de la propiedad de una institución financiera de distinta 
1ndole en los Estados Unidos y que se haya establecido desde 
Diciembre de 1991, tendrá un plazo de cinco af\os para que sea 
ratificada su propiedad o bien, para determinar el retiro de la misma 
en caso de que la Ley Glasss Steagal no sea derogada por el Congreso 
norteamericano. (125) 

S •-PROPIEDAD J:lfTZLECTUAL. 

Para otorgar garantias a la inversión extranjera y fomentar el 
comercio entre los paises contratantes fue necesario definir las 
normas que protegieran la propiedad intelectual en sus diversas 
formas: derechos de autor, marcas, patentes, disef\os, secretos 
industriales, circuitos integrados y semiconductores. 

En cuanto a los derechos de autor se protegen las obras 
literarias , programas de c6mputo y fonogr~mas. Para los dos últimos 
se contempla una protección m1nima de 50 at\os y se permite el 
arrendamiento de los derechos. 

Las patentes podrán ser concesionadas en todo tipo de inventos, 
sobresaliendo por la importancia que representa para su desarrollo 
las de la industria farmacéutica y agroquimica. Se verificará que no 
exista discriminación para el registro de patentes en cualquiera de 
los paises contratantes. 

se incluyen en el capitulo novedades industriales como: 

Í25 Ibidem •• p.268 
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circuitos integrados, señales codificadas difundidas por satélites y 
secretos industriales. 

Finalmente se buscará la misma protecci6n para los servicios que 
la que gozan los bienes en general. (126) 

T.-ZllTIUU>JI TBllPORJIL 011 Pl!:RSOJllUI D• noocxoa. 

Como consecuencia del incremento del tráfico comercial en la 
regi6n el tránsito de personas de negocios aumentará, por lo que el 
Tratado contempla regulaciones necesarias para facilitar los 
procedimientos migratorios de las mismas. 

En primer lugar se incluyen dentro de la categoria de los 
visitantes de negocios a los profesionistas con actividades 
relacionadas con investigaci6n y deseño, manufactura y producci6n, 
mercadotecnia, ventas y servicio de mantenimiento. 

Los comerciantes forman parte de la segundo grupo y se refiere a 
las personas que llevan al cabo intercambio internacional de bienes y 
servicios dentro de los territorios de los paises contratantes. 

se considera también a los inversionistas internacionales con 
inversiones en los paises miembros. 

Por Q.ltimo 
transferido por 
Tratado. Para 
caracteristicas 
ejecutivos. 

se contempla el perfil del personal que es 
una compaflla a otro de los paises miembros del 
el caso del personal, deberá de contar con 
especificas como conocimientos especializados 

Existe la posibilidad de que otros profesionistas con cierta 
preparaci6n puedan entrar temporalmente a alguno de los paises 
miembros, aunque no se encuentren considerados en alguna de las 
cuatro categorias antes descritas. 

El Tratado marca mediante un sistema de cuotas, los niveles de 
internaci6n y salida de las personas nacionales de los estados 
miembros. De tal forma Estados Unido• admitirá para comenzar a un 
nCim.ero de s, soo mexicanos por afto. As1 la cuota global ser' de 
65,000 personas por ano, para el caso especifico de Estados Unidos. 
Se marca el plazo de diez anos para la eliminación completa d 
restricciones para la entrada temporal de personas de negocios. 

Por su parte Canadá no impone a Ml!xico ninguna restricción. Las 
normas pactadas entre Canadá y Estados Unidos al respecto siguen 
vigentes. 

Final•ente, se crea un grupo de trabajo que se encargará de 
revisar laa disposiciones para el control del tránsito de personas de 

126 Ibldem, 
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negocios y evitar con ello que existan obstáculos para el desarrollo 
de relaciones comerciales. Este grupo tendrá entre sus principales 
tareas el ampliar la normatividad, de manera que abarque también a 
los cónyuges de las personas de negocios que transiten un pats por 
motivos comerciales. (127) 

U. -SOLUCIOH DB CONTROVERSIAS. 

Se crean instituciones con funciones especificas, la Comisión de 
Comercio es el órgano más alto y está formado por ministros o 
funcionarios a nivel de gabinete que cada pa1s designe. Se llevarán 
al cabo sesiones anuales y el trabajo se realizará durante todo el 
af\o por funcionarios de los tres paises que integrarán a su vez los 
comités y grupos de trabajo. 

El secretariado será el órgano de apoyo y los tribunales y otros 
grupos secundarios apoyarán la administración de la Comisión. 

El procedimiento a seguir en caso de presentarse una 
controversia será el siguiente: 

-En primera instancia el pais afectaedo acudirá a consultar a los 
otros dos y solicitará una respuesta al respecto. 

-Después de 45 dias sin recibir respuesta, cualquiera de los paises 
involucrados en la controversia podrá convocar a una reunión plcnar la 
de la Comisión de Comercio, pidiendo una resolución al problema que 
llegara a sucitarse. 

-De no lograrse resolver el conflicto, cualquiera de los dos paises 
podrá solicitar el establecimiento de un tribunal arbitral. 

El Tratado establece la posibilidad que tienen los contratantes 
de acudir a foros distintos para dirimir controversias. Tal seria el 
caso de la asistencia a los tribunales del Acuerdo General para 
Aranceles y Comercio, lo anterior únicamente previo consenso de los 
paises en conflicto. De no existir acuerdo a la presentación ante 
otro tribunal, la solución se buscará en el tribunal arbitral 
establecido seglln las disposiciones del Tratado. El tercero podrá 
intervenir en el juicio como reclamante cuando su interós se vea 
afectado, o bien, presentar únicamente comunicacionea orales o 
escritas al margen de la litis. 

Una vez que el reclamante lleve al seno de cualquiera de los dos 
tribunales sus demandas, se excluye la posibilidad de acudir a otro 
con la misma reclamación. 

La integración de los tribunales arbitrales será de la siguiente 
forma: cinco miembros, quienes scr.§n elegidos de una lis ta elaborada 
conjuntamente por los tres paises. Dichos miembros serán expertos en 

126 Ibidem, .p.269, 
127 Ibldom, .p.270. 
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la materia en cuesti6n, pudiendo ser originarios de los paises 
contratantes o de cualquier otro pa!s. 

Con la experiencia tenida con el Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos y canadli, se llegó a la conclusi6n que la elecci6n de 
los miembros del tribunal arbitral se realizara por selecci6n 
invorsa, de esta manera se impedirla la elección de miembros como 
respuesta a compromisos pol!ticos. La selecci6n inversa se refiere a 
la selección que realiza una de las partes de una lista de miembros 
presentada por la otra. As!, cada pals elige dos miembros y el 
presidente es elegido previamente por acuerdo entre los paises 
litigantes; si no existe tal, entonces el presidente se eligirá por 
azar. 

El tribunal deberli presentar un informe preliminar de carácter 
confidencial a los paises litigantes, a más tardar en 90 días. Los 
paises en cuestión tendrán 14 dias para hacer comentarios respecto al 
informe. Finalmente 30 d!as despul!s de que se haya presentado el 
informe preliminar los tribunales presentarán el final, mismo que 
será pQblicado por el 6rgano correspondiente de la Comisión de 
comercio. (128) 

Consideramos la selección inversa un gran avance al respecto, 
sin embargo, la imparcialidad no es total desde el momento en que la 
lista de miembros es presentada a discresci6n por el pa!s demandante 
o demandado. 

En el caso de controversias cuyo origen se refiera al dumping de 
un producto, existen pequen.as variantes, entre ellas encontramos: 

-La selección inversa se realizará antes de la selección del 
presidente del tribunal, que será designado por los miembros una vez 
que éstos hayan sido elegidos. 

-Los tribunales que se integran para los casos de dumping son 
esencialmente binacionales y no pueden ser trinacionales, como puede 
llegar a suceder tratándo!>e de soluciones de controversias generales. 

-Los miembros son especialistas en la materia, ya que el derecho que 
se aplica será el del pa!s importador. (129) 

V. -ADNINI8TRACION DB DISP08ICONBS LEGALES. 

Los procedimientos para la comunicación permanente de los paises 
contratantes son definidos y de su cumplimiento depende el buen 
funcionamiento de las normas contanidas en todo el Tratado de Libre 
comercio de América del norte. 

128 Ibl.dem. 
129 Ibldom. 
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Las notificaciones e intercambios de información serán la base 
para el anAl.isis de cualquier acción que pudiese tomar al.guno de los 
paises miembros. 

Es evidente que un medio eficaz de comunicación es indispensable 
Y presupuesto necesario para reducir el número de controversias 
durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio. 

W. -EXCEPCIONES. 

Cada pa1s contratante se reserva excepciones para la aplicación 
de l.as normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio. Con el 
objeto de no obstaculizar el comercio internacional, se depuran las 
materias que pueden ser motivo de afectación para los intereses 'de 
cada pa!s miembro, encontrándose entre otros aquellos encaminados a 
proteger: la moral pO.blica, la seguridad, la vida o la salud animal, 
begetal o humana, los tesoros y patrimonios nacionales y la 
conservación de recursos naturales. 

La seguridad nacional queda como una regla sin excepción, por lo 
que no podemos hablar propiamente de una excepción; ya que se 
considera primordial para los intereses de los paises miembros que 
las normas del Tratado comercial no afecten en ningtin caso, los 
val.ores nacionales que sean base ae la constitución económica, 
po11tica y social de cualquiera de los miembros de dicho Tratado. 

Al hablar de la balanza de pagos, cada pais podrá adoptar una 
medida de protecci6n, una vez consideradas las circunstancias y de 
acuerdo a las reglas establecidas por el Fondo Monetario 
Internacional. 

·x. -DISPOSICIONES FINALES. 

Se sei'ialan procedimientos operativos para el Tratado, entre los 
más importantes: 

-La entrada en vigor será el primero de enero de 1994, una vez 
concluido el proceso legislativo para su aprobación en cada uno de. 
los paises interesados. 

-se incluye una cláusula de adhesión, para que otros paises 
interesados pudiesen ser incluidos como nuevos miembros del Tratado. 
Aunque no se menciona el procedimiento en especifico. 

-Otras importantes son las cláusulas de reforma y renuncia a 1 
Tratado, la segunda para el caso de que uno de los paises 
contratantes ya no quiera pertenecer a la zona de Libre Comercio en 
América del Norte. ( 130) 

130 lbidem, .p.276 
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Y. -COKCLUSIOll. 

La complejidad del Tratado de Libre comercio puede opacar su 
trascendencia en determinado momento. sin embargo, considerando que 
el interés principal de cada uno de los paises, es aumentar el flujo 
comercial hacia el exterior de sus fronteras territoriales el mismo 
se constituye como la mejor opci6n para alcaniar dicho objetivo. 

Lo anterior, mediante el establecimiento de normas generales que 
reglamenten debidamente, la actividad comercial y hasta econ6mica de 
manera indirecta de los paises de la reqi6n norte del Continente 
Americano. 

La discusi6n de la conveniencia de la contrataci6n de un Tratado 
de Libre comercio está superada, en una época donde la globalizaci6n 
de la econom!a es un hecho y lo Onico que resta es instrumentar 
mediante documentos como el Tratado, una política comercial agresiva 
que coloque a cada uno de los paises contratantes en una situación de 
competencia al nivel exigido, ahora y en el futuro; el nivel 
económico mundial. 
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CAPITULO IV 

RELACIONES JURIDICAS Y BCONOHICAB ZHTRB MZXICO 
Y LA COJIUllIDAD l!IUROPD. 

1.-Ll'. COMUNIDAD ZUROPD J'Rl!llfTB A LOS PAISES ZH DESARROLLO. 

102 

Desde su formación la Coomunidad Europea ha reconocido la 
necesidad de mantener un di.S.logo constante con los paises menos 
desarrollados de los diversos continentes del mundo. 

No habrá ningO.n progreso tangible en la contrucción de Europa si 
esta no se afirma con fuerza, valentía y generosidad respecto al 
exterior. Europa también se revelar& en su capacidad de decir no a 
las dominaciones y· si a los mAs pobres. 

Aunque los firmantes del Tratado de Roma en 1957, se olvidaron 
de establecer una politica de ayuda a los paises en vias de 
desarrollo, no pudieron desentenderse de las obligaciones que aan 
tenian en tal fecha tres de los miembros de la recién integrada 
comunidad, con colonias en el mundo. As! se firm6 un convenio con los 
llamados "territorios de ultramar". 

En 1958 se creó el Fondo Europeo de Desarrollo; luego en 1963 
los dieciocho paises de la EAMA, Estados Africanos y Malgache 
Asqciados, firmaron el Conveni6 de Yaundé con la Comunidad Europea. 

En 1975, cuarenta y ocho paises de Africa, del Caribe y del 
Pacifico, formalente agrupados en ACP, firmaron el primer Conveio de 
Lomé con la CEE. Dicho convenio se renov6 por cuarta vez en la 
capital de Togo el 15 de diciembre de 1989. En la actualidad vincula 
a 69 paises ACP con los 12 paises de la Comunidad. Firmado por un 
periodo de diez anos (1990-2000), tiene como principales postulados: 

- cooperación entre dos grupos regionales, funda en el respeto de las 
opciones poiticas y eon6micas de cada socio; 

- cooperación segura y duradera, fundada en acuerdos jurldicamene 
obligatorios, fijados en un contrato libremente negociado; 

- cooperación global, en la que se compagina toda la gama de 
instrumetnos de ayuda y de desarrollo de los intercambios, y que 
abarca ele onjunto de los sectores socioecon6micos; 

- di.S.logo permanente a través de tres insti tucioncs comunes, Consejo 
de Ministros ACP-CEE, Comité de Embajadores ACP-CEE Y Asamblea 
Paritaria ACP-CEE. (lJl) 

lil coml aiOn do laa comunidadoB Europea a, Bl dillogo Burop• Aa6ric• L•t.in•, A•i•J 
(Luicembur901 Oficina do Publicaclone• Oflclalea de las Comunidades Europeas, cl991) 
p.10 
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En 1960, los paises del itsmo centroamericano crearon el Mercado 
Coman Centroamericano, MCCA, y en 1967 conco palees de Asia se 
reunieron en el seno de la Asociación de Naciones de Asia del sudeste 
ANA.SE. En 1969 seis paises de América del sur se asociaron a su vez 
para constituir el Pacto Andino. 

Otros paises se han asociado con la Comunidad, entre ellos 
tenemos a los paises del Magreb, del Machrek y del Este. Finalmente, 
en estos 0.1 timos anos se han firmado acuerdos comerciales no 
preferencia les con varios pAises de Asia y de América Latina. 

En 1974, la Comisión y el Consejo de Ministros europeos 
sef\alaron la necesidad de ampliar la polltica de cooperación a los 
paises denominados "no asociados" (para distinguirlos de los ACP), es 
decir, aquéllos que no gozan de privilegios para sus exportaciones a 
la CEE, no de ayuda contractual europea para su desarrollo. 

El 17 de febrero de 1981, el Consejo de Ministros de Cooperación 
de la Comunidad adopt6 un Reglamenteo relativo a la ayuda financiera 
y técnica en favor de los palees en desarrollo no asociados. A 
diferencia de la estab lecida en el Convenio de Lom6, la cooperación 
ALA se definió aut6nomamcnte, al no depender de ningan acuerdo 
plurianual con los paises beneficiarios. Es al comunidad quien decide 
cuáles serán sus orientaciones anuales, la parte del presupuesto 
comunitario que se le dedica y los paises beneficiarios con los que 
desea cooperar. 

Además de las cooperaciones especlf icas en favor de las grandes 
regiones del mundo en desarrollo, la Comunidad ha elaborado 
instrumentos de los que se pueden beneficiar todos los paises en 
desarrollo: 

-El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que se introdujo en 
1971 para ofrecer a todos los paises en vlas de desarrollo exenciones 
o reducciones arancelarias para todos los productos industriales y 
para numerosso productos alimenticios transformados 

-La Ayuda Alimentaria que se aplica a escala mundial desde los anos 
setenta y ofrece anualmente más de un millón de toneladas de cereales 
y unas 200. 000 toneladas de productos lácteos a los paises que más 
los necesitan. 

-Las Ayudas de Urgencia a als victimas de catástrofes naturales o a 
los refugiados, las cuales se transmiten generalmente por medio de 
las ONG o de las organizaciones internacionales. 

-Las Ayudas a los proyectos de las Organizaciones No Gubernamentales 
ONG que se iniciaron en 1976. En 1987 la Comunidad apoy6 más de 300 
pequenos proyectos ejecutados por ONG. 

-El stabex-PMA o Compex: se trata de un sistema de estabilización de 
los ingresos de exportación, calcado del stabex del Convenio de Lomó, 
exclusivamente en favor de los paises menos desarrollados de entre 
los PVD-ALA. 
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Bas6.ndose en el cirtorio de clasificación de la riqueza de un 
pais segO.n el Producto Nacional Bruto medio per capita, se reconocen 
cuatro categorias: 

Pais 

Paises Menos Avanzados 

Poblaciones 
(millones) 

Paises con bajo nivel de renta 
Paises con renta merdia: 

139,2 
2.094,2 

-tramo inferior 
-tramo superior 

Nuevas Economias Industriales 

545, 2 
545, 6 

69 

PNB 1987 
(ecua) 

223 
235 

640 
l.485 
2. 888 

Todos los paises de la Comunidad Europea pertenecen a la 
categoría de los Pa!~es Industrializados. (132) 

A diferencia del Continente Asiático, donde el contraste 
econ6mico entre los paises es muy grande, el continente Americano es 
relativamente homogéneo.· Asi, todos los paises latinoamericanos, 
salvo los de la Espat'iola, pertenecen a la categor1a de los paises de 
niveles de renta medios. Pero sus caracteristicas (indice de ahorro, 
parte de la agricultura en laproducci6n y en el empleo) los acercan a 
los paises pobres. Sólo Brasil, Chile y· Héxico presentan 
caracteristicas económicas (ahorro, industria) anAlogas a las de los 
paises industrializados. 

La principal característica del continente latinoamericano, y 
que no traduce el indicador, es la inmensa diferencia entre la renta 
de los ricos y de los pobres dentro de un mismo pala. 

La crisis econ6mica actual ha sido causa también del 
agravamiento de la situci6n de loa paises en v!as de desarrollo de 
América Latina y Asia. Muchos de ellos sufren desequilibrios 
financieros y un deterioro de us balanza de pagos que ha acarreado 
importantes reducciones de usa gastos pO.blicos. Desde 1986 los paises 
en v!as de desarrollo del Sur tienden a transferir al Norte mAs 
dinero del que reciben. (133) 

Muchos de ellos han recurrido a los Programas de Ajuste 
Estructural elaborados por el Fondo Honetar lo Internaiconal Y el 
Banco Mundial. Estas dr4sticas medidas no dejan de tener efecto en el 
nivel y calidad de vida de las poblaciones, especialmente de las mAs 
desfavorecidas, y por este motivo la ayuda comunitaria ha resultado 
crucial durante estos at'ios. Entre 1976 y 1990, mis del 94\: de la 
ayuda técnica y financiera de la Comunidad Europea se destin6 a 
paises de Asia que formaban parte de los Programas de .a.juste 
Estructural, siendo esta proporci6n de un 70\ en América Latina. 

132 Ib{dem. ,p.12-ll 
133 ComL•Lón d• la• comunidad•• Europeaa, La ca.u.ni.dad &uropea 1 el 'hlrcer Mundo; 
(Lu1eernbur9oi Oficina de Publlcacion•• oficial•• de la• comunidad•• Europea•, 
cl991)pp. 1-5 



Relaciones Juridicas y econ6micas •.. 105 

No existe la noci6n de elegibilidad a la ayuda comunitaria, en 
el sentido de que, una vez que se han cumplido ciertas condiciones, 
un pais tendria autora6.ticamente derecho a esta ayuda. Por un lado, el 
principal elemento de la ayuda, la Cooperaci6n Financiera y Técnica, 
es objeto de orientaciones anuales, y por otro lado la misma no es 
contractual, sino aut6noraa. 

En la practica s6lo se excluye de la ayuda comunitaria a los 
paises más ricos o a los que no respetan manifiestamente los valores 
democraticos y los derechos humanos. 

En América Latina, todos los paises disfrutan a uno u otro 
titulo de la ayuda comunitaria. Paises cor.io México, Brasil, 
Argentina, Uruguay y Venezuela, dado que tienen las rentas m6s 
elevadas del continente, no reciben ayuda a titulo de la Cooperaci6n 
Financiera y Técnica, sino que participan en los programas de 
Cooperaci6n Econ6mica. 

Aunque en los acuerdos de cooperación no se prev6n reducciones 
arancelarias, contienen reducciones arancelarias, contienen algunas 
otras medidas para la promoción y la diversificación del comercio. 

Dichos acuerdos han evolucionado desde la mera cooperaci6n 
comercial a la cooperación en sectores como la industria, la energia, 
la ciencia y la tecnologia, el medio ambiente, la formación y el 
fomento de las inversiones. Los acuerdos con los paises 
latinoamericanos son supervisados por un comit6 conjunto de 
representantes de ambas partes. 

Existen dentro del sistema Comunitario tres tipos de acuerdos: 

Les de primera generaci6n: en los que s6lo se contemplan la 
cooparaci6n comercial. 

Los de segunda generación: en los que adem&s de la cooperación 
comercial se incluye la econ6mica. 

Finalmente los acuerdos de tercera generaci6n: se distinguen de 
los anteriormente mencionados por su amplitud, abordando aspectos tan 
variados, como: coaercio, econo•ia, inversi6n, financiaaiento, 
ciencia, tecnologia, industria, sociedad, cultura y politica. (134) 

a,- lll'l'DB8 DB IUUIICO P LA COKUllIDJU> BUROPU. 

Es necesario mencionar que con la nueva conformaci6n econ6mica 
mundial, el marco juridico regulatorio de las relaciones entre los 
diversos bloques econ6micos es complejo, y en muchas ocasiones 
incompleto. 

134 DÍ•n•r,Kax, "iiixlco aDt• la eo.utl4ad Saropea• (t••h de llc•ncl.atun •n 
der•cho1 M6xlco 0 o.r.iracultad d• Derecho, Univ•nldad Aut6nocna de Mi•Lco, 1991) 
p.122 
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Como se coment6 en su momento la pol!tica exterior mexicana a 
partir de 1982 tuvo en su aspecto comercial que cambiar y buscar en 
el exterior el apoyo financiero necesario para la reactivación 
econ6mica a nivel interno y externo. 

El gobierno mexicano desde el incio del cambio de modelo 
econ6mico hacia el exterior, ha procurado interrelacionarse con los 
diversos bloques econ6micos modernos, constituidos a saber por el 
mercado de América de Norte, principalmente por la de Estados Unidos; 
el mercado asiático con sus tan mencionados "tigres", encabezados por 
la creciente y fortalecida econom!a de Jap6n; y la de la comunidad 
Europea, basada en la fortaleza monetaria del marco, alemán y el 
franco, franc6s. 

Considero que la política económica del gobierno mexicano 
siempre crey6 necesaria la diversificaci6n de sus relaciones 
comerciales hacia el exterior; sin embargo los signos vitales de la 
economía mexicana tenían un carácter de gravedad, que no permitían de 
por sí, pensar en establecer compromisos comerciales internacionales, 
mismas que constituyeran ofertas serias y sobre todo atractivas a 
los ojos de los bloques económicos mencionados. 

La comunidad Europea, posée un alto desarrollo industrial, 
científico y tecnológico que se traduce en altos niveles de 
producción, que encuentran a su vez un lugar preponderante en el 
comiercio y econom1a mundiales. 

con una superficie de 2.3 millones de kilómetros cuadrados y una 
población de mAs de 330 millones de habitantes, la comunidad Europea 
contribuye con el 35\: mundial del producto mundial, 25\: del comercio 
internacional y su producto interno bruto de 5 billones de dólares. 

con respecto a Ml!xico, la Comunidad Europea se constituy6 en 
1990 como el segundo socio comercial despúes de Estados Unidos, 
representando el 12. 2\ de las exportaciones totales y el 15. 5\: de las 
importaciones con un valor de alrededor de 7, 000 millones de dólares 
de intercambio comercial global en 1990. 

Los principales objetivos de México en la relación con la 
Comunidild Europea son los siguientes: 

A. consolidar un flujo continuo y creciente de recursos 
financieros y promover en forma activa y selectiva el incremento de 
la inversión directa a México en sectores prioritarios. 

e. Fortalecer las diversas áreas de cooperación con los países 
comunitarios, fundamentalmente en los sectores industrial, 
energético, transportes, comunicaciones, pesca y cooperación 
cinct!fica-técnica. 

c. Derivar una contribución directa de los vincules de la 
Comunidad Europea al proceso de modernización de México, poniendo 
especial énfasis en la integración comer leal de la Comunidad y los 
paises en desarrollo, misma que se sustentará en la participación de 
empresas europeas en el sector industrial. 
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D. Propiciar un mayor acceso en el mercado europeo de 
exportaciones no petroleras nacionales. 

E. Ampliar las bases 
econ6mico-cient1f leo-técnica. 
cooperaci6n simultAnea en 
financieras y de inversión. 

de cooperaci6n y complementaci6n, 
Finc&ndose estas medidas en una 

cuestiones comerciales, industriales, 

3.- ACUERDO JIARCO DE COOPERACION ENTRB KBXXCO Y LA COKUJrfIDAI> EUROPEA. 

11. - llllTBCBDllJITBB. 

En 1960 se establece en Bruselas, la misión mexicana ante la 
Comunidad Europea. No obtcniendose del mismo un resultado notorio en 
casi dos décadas. 

Para el af\o de 1975, se suscribe el primer Acuerdo Marco de 
Cooperaci6n entre México y la Comunidad Europea. Se marcaban como 
lineas principales: el estrechamiento de los lazos amistosos, el 
equilibrio del balance comercial, la ampliación de la cooperaci6n 
comercial y econ6mica y la diverisficaci6n de las relaciones. 

A continuaci6n haremos referencia a articulas relevantes de 
dicho primer Acuerdo Marco: 

Art 1. 11 Las partes contratantes están decididas a desarrollar su 
intercambio comercial para su bneficio mutyo, para lo cual 
establecerán y promoverán una cooperaci6ncomerical económica en todos 
los sectores de interés para ambas partes, a fin de contribuir a su 
progreso econ6mico y social y al equilibrio de us intercambio 
reciproco al nivel m&s elevado posible, teniendo en cuenta la 
situaci6n especial de México como pa1s en desarrollo." 

El articulo segundo hablaba de un trato de nación más favorecida 
en distintos rubros del comercio exterior, que sin embargan, en la 
practica tuvieron pocos efectos. 

El articulo sexto hablaba de la institución de una Comisi6n 
Mixta de representatnes de la Comunidad y de los Estados Unidos 
Mexicanos. Dicha comisión celebrarla una sesión por af\o. Pudi6ndose 
convocar otras sesiones de comO.n acuerdo. (1J4) 

La Comisión Mixta vigilaria el buen funcionamiento del presente 
Acuerdo y podria formular recomendaciones para tal efecto. 

La Comisi6n Mixta podr1a crear subcomisiones especializadas par 
que le asistieran en el cumplimiento de sus tareas. 

Se puede considerar que la principal función de la Comisión 

ll4 Acu•ido •otr• lo• Batadoa Unido• Mexicaaoa' y la Co•uaidad Ecoa6•ica Buropea, 
Dlarlo Oficial da l& Federación del 11 da febrero do 1976. 
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Mixta es la de formular y evaluar proyectos susceptibles de 
financiamiento con fondos comunitarios destinados a la cooperación 
con paises en desarrollo. 

En 1979 se suscribió el Acuerdo entre la comunidad Europea y los 
Estados Unidos Mexicanos sobre el Comercio de Productos Textiles, 
este documento tenia previstos cuatro aftas de vigencia aunque fue 
prorrogado por segunda ocasión para culminar el 31 de diciembre de 
1991. (135) 

El esp1ritu de dicho acuerdo era, el de facilitar la entrada de 
productos mexicanos textiles espec1ficos como el algodón, lana y 
fibras sintéticas, por medio de aranceles especiales que hagan 
factible su competencia en el mercado comunitario. 

En 1988 se estableció la Delegación de la Comunidad Europea en 
Ml!xico, mediante el Acuerdo del 16 de Septiembre de ese mismo afto. 

art l. "Por medio del presente Acuerdo los Estados Unidos Mexicanos 
aceptan el establecimiento en su territorio de una Delegación de la 
comisión." 

Se reconoce a al Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la 
Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energia 
At6mica, individualmente, personalidad jurídica con plenas 
capacidades para realizar toda clase de actos y contratoa necesarios 
para el desarrollo de sus funciones. 

Además, se reconocen los mismos deL·echos, privilegios 
inmunidades diplomáticas consagradas en la Convención de Viena 
1961. 

En el marco de la octava Comisión Mixta se celebraron 
importantes Acuerdos referentes a temas tan variados como medio 
ambiente, salud, ciencia y tecnología. Destaca el Convenio Trienal de 
cooperaci6n Energética que suscribi6 la Secretaria de Energía Minas e 
Industria Paraestatal y la comunidad Europea. 

Se apoyaba en su articulado la planeaci6n energética de México, 
mediante el intercambio de conocimientos de la Comunidad Europea 
obtenidos de resultados medidos. Ademáis, se complementaba la ayuda 
referente a la planeaci6n , normatividad, reglamentación, 
capacitación, difusión, conscientización y promoción de instrumentos 
financieros. Finalmente se proponia el intercambio tecnológico 
mediante acciones de diagnóstico, capacitación y reuniones técnicas 
generales a nivel empresarial. Dicho acuerdo concluyó en 1992. 

El Consejo de Cooperación Empresarial, el llamado "Business 
Council", se formó a partir de la reunión de la Comisión Mixta en 
1989. El objetivo principal de dicho Consejo es el fomento de las 

135 Docuaeato d•i Acuerdo entre l• CO.unldad Bcoa6-ica Europea y los B.t.sdo• Unidos 
... iricanoa •obre •l co.ercio de Producto• T••til••• 1979-91 
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relaciones referentes a la capacitación industrial, cooperación 
tecnológica y en el Area de inversiones entre el empresariado 
mexicano y el comunitario europeo. 

También en 1989, se promovi6 una mayor cooperaci6n financiera y 
el apoyo a la inversión privada europea en México, mediante el 
convenio Marco de Cooperaci6n Financiera entre la Comunidad Europea y 
Nacional Financiera y el Banco Nacional de Mexico. No sólo México, 
fue beneficiario de dicha convención, ya que otros paises como 
Uruguay, Brasil y Colombia estaban incluidos a nivel pol1tico 
externo. 

B.- AllAL:r&IB Dl!L COllTBJIIDO. 

El 26 de Abril de 1991, se firmó el nuevo Acuerdo Marco de 
Cooperación entre México y la Comunidad Europea; instruaento 
necesario para enfrentar las necesidades y exigencias de un mundo en 
constante cambio y reacomodo económico, social y politice como el 
caso mismo de México. 

En general se tratan cuatro Areas prioritarias de cooperaci6n: 
el comercio, la inversi6n, el financiamiento y la tecnolog1a; por 
otro lado incluye de manera detallada los mecanismos y acciones que 
darán vigencia a la cooperaci6n en diversos sectores espec1ficos, 
como: la agricultura, la pesca, el medio ambiente, lea 
telecomunicacioens, el transoporte, la salud, el turismo, la minería 
y el intercambio de información en el Ambito monetario y financiero. 

También se promueve el comercio, cumpliendo con las normas del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio; además, se brinda apoyo a 
los empresarios mexicanos para participar dentro de los espacios que 
podrá proveer la comunidad Europea, como comercio, inversi6n, 
financiamiento e ayuda en materia de asesor1a tecnológica. El texto 
contempla la existencia de una clAusula para realizar ajustes a las 
formas de cooperaci6n. 

El Acuerdo Marco de 1991, abarca aspectos diversos que 
reportarán a mediano y largo plazo beneficios para los operadores 
econ6micos de los paises contratantes. 

El capitulado de dicho acuerdo se compone de la siglliente 
manera: 

I.- Cooperaci6n econ6mica. 

II.- cooperación comercial. 

III.- Cooperación cient1fica y t6cnica. 

IV.- Otros Ambitos de Cooperaci6n. 

v.- comisi6n Mixta. 

VI.- Disposiciones Finales. 
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De conformidad a la po1itica exterior económica y comercia1 de 
México, se busca mediante este Acuerdo Marco la consolidaci6n, 
profundizac i6n y di versif icaci6n de las relaciones entre las partes 
en beneficio mutuo. 

Dentro del Capitulo I. Cooperaci6n Econ6mica, en sus articulas 2 
Y 3 se tratan 1os aspectos de cooperaci6n económico financiera, como: 
e1evaci6n de los niveles de vida respectivos, apertura de nuevos 
mercados, flujos de inversión y tecnologia, apoyos a la pequefta y 
mediana industria, protección del medio ambiente, desarrollo del 
sector rural, proqreso cientifico y técnico. 

Ambitos, sobre los que se buscarán cumplir con los objetivos: 
industria, propiedad intelectual, normaa y criterios de calidad, 
transferencia de tecnolog1a, agroindustrias, protección al medio 
ambiente, planificaci6n energética y su racionalización. servicios 
financieros, turisticos, de transporte, telecomunicaciones e 
informática. Ademá.s del siempre trascendental ámbito monetario. 

So fomentan las actividades en materia de: organización de 
conferencias, seminarios, misiones comerciales e industriales, gerias 
gneerales y sectoriales, participaci6n de empresas para celebrar 
~erias y exposiciones, asistencia t6cnica, intercambio de informaci6n 
para el. acceso bancario. 

La. cooperación entre las instituciones financieras se llevará al 
cabo mediante el intercambio de información, realizando seminarios, 
conferencias y tal.lares, intercambio de expertos, actividades de 
asistencia técnica, intercambio de información en materia estadística 
y metodológica. 

En su articulo 4, se habla de la cooperaci6n en cuestiones de 
doble tributación y de información en general de la materia en 
cuesti6n. Debiéndose seftalar al respecto que en 1991, México acord6 
ayuda mutua de manera especifica con Italia y que ademAs, 
recientemente el Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Carlos 
Salinas de Gortari firm6 un acurdo semejante con los pa !ses bajos en 
el mes de Septiembre de 1993. 

El articulo 5 se refiere a la cooperación industrial y se 
propone el apoyo a la pequeña y mediana industria mediante 
facilidades de financiamiento, fuentes de capital, acceso a mercados 
y conocimiento de nuevas tecnologías. Al respecto se postula la ayuda 
para empresas conjunt,as, subcontrataci6n, transferencia do 
tecnologia, l.icencias, investigación aplicada y franquicias. 

El articulo 6 habla de la importancia de la inversión y su 
estimulo. As1 en 1993 la inversión de seis paises comunitarios en 
México, constituyeron un 25\ del total; siendo estos paises los 
siguientes: Alemania, Gran Brctai'la, Francia, Espal\a, Paises Bajos e 
Italia .. En 1991 se obtuvieron inversiones por más de 4 1 700 millones 
de d6lare11, cuya proveniencia era principalmente Alemana e Italiana. 
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Dentro del articulo 7 se trata nuevamente el tema de apoyo a 
pequenas y medianas empresas mediante la realizaci6n de coinversiones 
de inter611 •utuo. 

Los art1culos e y 9 se refieren al desarrollo tecnol69ico, 
transferencia de tecnologia y a la protecci6n de la propiedad 
industrial. La ley mexicana de Propiedad industrial de 1991, incluye 
aspecto• novedosos que actualizan la protecci6n y depuran los 
procedimientos en caso de existir alq<ln conflicto en la materia. 

La cooperaci6n en materia de normas se contempla en el articulo 
10, en el cual se propone tomar las medidas necesarias para reducir 
las diferencias en los campso de la metrologia , de la normalización 
y certificaci6n a trav6s de la promoci6n deluso de normas y de 
sistemas de certificaci6n compatibles. Aqui como en el caso del 
Tratado de Libre comercio de América del Norte la celebraci6n de 
consultas para asegurar que las normas no obstaculicen 
innecesariamente el comercio, será clave para el buen entendimiento 
comercial entre los paises contratantes. 

El capitulo II. habla de la Cooperaci6n comercial. 

En su articulo 11 las partes se conceden el trato de la naci6n 
m4s favorecida en sus relaciones comerciales y de conformidad con la 
normatividad del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. 

En el articulo 12 se comprometen las partes a fortalecer sus 
relaciones comerciales y se comprometen a promover la expansi6n y 
diversificaci6n de su comercio bilateral. 

El articulo 13, indica que entre las partes existirA una 
comunicaci6n permanente en materia de tarifas, requerimientos 
sanitarios, prácticas de comercio y acerca de impueetos 
compensatorios y antidumping que se apliquen. 

Dentro del articulo 14 las partes se comprometen a poner 
soluci6n a cualquier diferencia comercial entre ellas en el tiempo 
mAs breve posible y bajo las reglamentaciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

En el articulo 15 cuando existan alegaciones de dumping o de 
subvenci6n, las autoridades competentes decidir6n una vez que se haya 
presentado un informe por parte de la parte demandada que permita 
realizar un an.!ilisis y encontrar en su caso una vla de soluci6n que 
anteceda a la resoluci6n de dichas autoridades. As1, antes de aplicar 
impuestos antidumping y compensatorios definitivos las Partes 
contratantes utilizarán todo lo que esté a su alcance para solucionar 
cualquier problema. 

Los articulas 16 y 17 establecen las condiciones para promover 
una mas intensa particlpaciOn comercial, como 6rgano central para 
realizar este prop6sito se concibe al Consejo Empresarial México
Comunidad Europea. 
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Se postulan como puntos importantes y posibles objetos de 
financiamiento los siguientes: 

- Promover los encuentros, intercambios y contactos entre 
empresarios de ambas partes. 

Facilitar la cooperaci6n entre los respectivos servicios 
aduaneros. 

Fomentar y apoyar las actividades de promoci6n comercial, 
tales como seminarios, simposios, ferias y exposiciones. 

- Apoyar las empresas mutuamente ventajosas. 

Este capitulo termina con el articulo 18, donde se consideran 
las importaciones temporales y la exoneración del pago de impuestos 
por dicho tipo de importaci6n cuya causa sea un convenio 
internacional. 

El Capitulo III. Cooperación cientifica y técnica contiene los 
artlculos 19 al 22 y se refieren a la cooperación cientlfica-técnica 
entre los contratantes distinguiéndose como objetivos principales: La 
determinación de los sectores de interés mutuo y el otorgamiento de 
atención particular mediante la mejora de la caldiad de. vida de la 
población; medio ambiente y protecci6n de los recursos naturales; 
biotecnologla aplciada a la medicina y a la agricultura y nuevos 
materiales. Para realizar dichos objetivos se propone: La formaci6n 
de recursos humanos de alto nivel; la realización de proyectos de 
investigación conjunta; la realización de seminarios, talleres, 
congresos y reuniones que promuevan el intercambio de información. 

Al respecto existió un Programa de Ciencia y Técnica al Servicio 
del Desarrollo que se llevó al cabo de 1987 a 1991. Intensificándose 
con lo anterior la participación de instituciones cient1ficas 
mexicanas. 

El capitulo IV. Incluye diversos ámbitos de cooperación que se 
encuentran comprendidos on los artlculos 23 al 38. 

El articulo 23 se refiere a la Cooperación Agropecuaria Rural. 
Exiate un programa comercial para productos agrtcolas perecederos 
como: el aguacate, la fresa, las hortalizas y las legumbres. 
Igualmente existe un proyecto do promoción de la exportaci6n de pif\a 
y mango y de concentrados cítricos como la naranja, ol limón y la 
toronja. 

El articulo 24 trata la materia de Cooperación Pesquera. Se 
formularAn programas espectficos que abarquen los aspectos 
acon6micos, comerciales y cient1fico-t6cnicos de la misma. El 
Proyecto de Promoción de las Exportaciones en el Sector Pesquero fue 
el primer paso mismo que diO oriqen a la celebración de un convenio 
comercia 1 en la materia. 

El articulo 25 habla de la Cooperaci6n en el sector minero, 
donde las metas principales son alcanzar una comunicaci6n permanente 
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en cuesti6n de 1a exploraci6n, exp1otaci6n y beneficio de minerales 
mexicanos. Al respecto no se ha concretizado ninguna acci6n. 

La Cooperaci6n en el campo de las tecnolog1as de la informaci6n 
y telecomunicaciones se incluye en el articulo 26. 

Punto de importancia singular es el setiialado en el articulo 27, 
la Cooperación en materia de transportes. Para los transportes 
aéreos, carreteros y ferroviarios, as1 como el Ambito de las 
infraestructuras. 

En el O.ltimo viaje presidencial al ·continente europeo, el 
Presidente de México, Lic. Carlos salinas de Gortari firm6 acuerdos 
de coopercaci6n especificas con las autoridades de los pa1ses bajos, 
para obtener la asesor1an en materia portuaria. Por un lado con la 
planeaci6n de los servicios aéreos en K6xico y por otro con la 
reestructuraci6n tecnológica y administrativa de los puertos 
maritimos nacionales, que dicho sea de paso son obsoletos y 1dsmos 
que podrán aprovechar la ayuda de autoridades del puerto de Rotterdam 
en Holanda. 

Los articules 28 y 29 se relacionan con la coopuraci6n en el 
sector Salud y la lucha contra las Drogas. 

Al efecto se firm6 durante el primer viaje del Presidenta Carlos 
Salinas de Gortari un Acuerdo de Cooperaci6n contra el narcotrAfico, 
además se construyeron 5 centros regionales en materia de prevenci6n 
y lucha contra el sindrome de inmuno deficiencia adquirida. 

El articulo 30 se refiere a al Cooperaci6n en materia 
Energética. se han firmado varios programas de cooperaciOn al 
respecto. 

La Cooperaci6n en el Ambito del Medio Ambiente se han apoyado de 
manera directa proyectos de mejoras a•bientales para las grandes 
ciudades de México, como son: Monterrey, Guadal.ajara y el Distrito 
Federal. Dicho tema se incluye en el articulo 31 del Acuerdo Marco. 

El articulo 32 aenala 1a cooperaciOn en TUrismo. Un esfuerzo 
importante fue el apoyo brindado por la Comunidad Europea al proyecto 
conjunto de México, Belice, Guatemala y Honduras denominado •Ruta 
Maya•. 

serA importante recibir la ase•or1a de co•palUas turisticas 
europeas entre las que destacan de manera singular la de Francia Y 
Eapafta. AdemAs, es bien conocida la preferencia europea por la zona 
del caribe. Existiendo en la actualidad vuelos directos a Can CO.n, 
Quintana Roo desde las principales ciudades europeas, como Bruselas, 
86lgica; Parta, Francia; y Madrid, Eapaf\a. 

Los articulo• 33, 34 y 35 tratan la Cooperaci6n en materia 
Social, cultural, Guberna•ental y de la Comunicaci6n. Dentro de este 
rubro el 23 de septiembre de 1993, lo• president~a Jacques Delors y 
Carloa Salinas de Gortari presidieron en Bruselas, B6lgica una 
reuni6n, que cont6 con la pre•encia de aproxiaadamente 200 
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empresarios europeos y 50 de sus contrapartes mexicanos miis 
reconocidos. Posteriormente se formaron cinco mesas de trabajo, que 
discutieron temas diversos: finanzas, agroindustria, infraestructura, 
ecologia y turismo. 

Varias misiones tuvieron una agenda completa de trabajo, entra 
otras: misioene comerciales de exportación, misiones de promoción de 
coinversiones, y también de acciones de promoción turistica. 

México y Bélgica son los paises promotores del festival 
Europalia 93, que en esta ocasión dedica tres meses completos a la 
promoción de la cultura :mexicana y su situación actual. Como 
resultado Europalia se abrió también a los paises vecinos de Bélgica: 
Alemania, Francia, Luxemburgo y Paises Bajos, y se realizarán eventos 
en más de 16 ciudades europeas. 

La Comisión Europea otorgó alrededor de un mill6n de ECU'S para 
la realización de reuniones de trabajo de empresarios y hombres de 
negocios europeos con posibles contrapartes mexicanos. 

El articulo 36 se refiere a la Capacitación. Aqui el Programa 
Indicativo de Capacitación S & T que consistió en 15 becas 
postdoctorales, 4 becas doctorales y de 10 a 12 nuevos proyectos 
conjuntos de investigación para México. 

Los articulos 37 y 38 abordan el tema de Cooperaci6n Regional. 
Se plantean entre otros los siguientes objetivos: 

- Intensificar el comercio regional. 

- Desarrollar la cooperación ambiental regional. 

- Fortalecer las instituciones regionales. 

- Fomentar las comunicaciones regionales. 

El Cap1tulo V. Comisi6n Mixta, comienza con el articulo 39 se 
senala la constituci6n de la Comisi6n y los objetivos que persiguirA: 

- Velar por el buen funcionamiento del A.cuerdo; 

- Coordinación de actividades concretas; 

- Aniilisis evolutivo; 

- Emisión de recomendaciones de tipo constructivo; 

- Proposición de medios preventivos para evitar posibles 
conflictos 

La Comisión podrá crear subcomisiones especializadas y grupos de 
trabajo. Se reunirá alternativamente en Bruselas y México de manera 
anual. Las reuniones extraordinarias podrtin ser convocadas por 
cualquier parte y la presidencia se ejercerá también de manera 
alternativa. 
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Las Disposiciones Finales, se contienen en el Capitulo VI, asi 
se sef\alan las aplicaciones territoriales y la entrada en vigor. 
Ademas, se deteraina como periodo de duración 5 af\os, reconociendoae 
anualmente el acuerdo de manera tacita. se habla también de la 
cl6uaula evolutiva, misma que se citar&. en el siguiente titulo de la 
presente exposición: (136) 

•·- WUTUJIO DB LA RBLACION. 

En los t:iltimos af\os el comercio de México con la comunidad 
Europea ha disminuido en una medida poco alagUef\a. Así las 
exportaciones no petroleras disminuyeron ~e 14.6% en 1987 a 12.2\ en 
1990 y en ese mismo af\o se reconoce una balanza comercial deficitaria 
repecto a la Comunidad Europea que importa hasta 1, 000 millones de 
d6lares. SegQn datos proporcionados por el Presidente Constitucional 
de los Estados unidos Mexicanos, durante la entrevista sostenida el 
23 de Septiembre con el Presidente de la Comunidad Europea Jacques 
Delors, la apertura del mercado mexicano ha tenido como resultado un 
incremento en cinco veces de las importaciones de productos 
provenientes de la Comunidad Europea en contraposición a las 
exportaciones hacia dirigidas al mercado europeo. 

Las importaciones no petroleras son en su mayoria bienes de uso 
intermedio y de consumo, quedando en la pequena cantidad las 
exportaciones de bienes de capital. 

En cuanto a las exportaciones petroleras también se registra un 
descenso y de un ªº' en la pr~mcra mitad en 1985 baj6 a un 50\ en los 
Qltimos anos. 

Debemos senalar que el desconocimiento del sistema Generalizado 
de Preferencias por parte de la planta 11exicana ha provocado, el 
desaprovechamiento de los limites marcados por la comunidad Europea 
en el seno do la Segunda Conferencia de la organizaci6n de las 
Naciones Unidas. 

En el Acuerdo Marco suscrito en 1991 dentro de su anexo II se 
busca eliminar el desuso de todos los beneficios que brinda dicho 
esquema generalizado de preferencias para el comercio con los paises 
en desarrollo. 

Es verdad que nuestro pais necesita diversificar su comercio 
exterior, el camino es claro en su forma, mas no en su fondo; el 
desconocimiento y la falta de promoción interna hacia el exterior 
provoca que ya existiendo medios hacia una diversidad de paises 
receptores de bienes mexicanos, éstos no se aprovechen, lo cual 
siembra desconfianza de las correspondencias comerciales a nivel 
internacional. 

136 con•ajo Europeo, oecl•l6n del 7 de oct.ubr• de 1991 par• la c•l•bracl6o del 
Acu•rdo llarca de COOperacióa •nt.r• la eo.ua.id•d •uropea r loa ••t.•do• Unido• 
.... icaaoa. Diario Oflelal da laa Comunidad•• Europa•• del 11 da dlclembr• de 1991. 
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Existen materias donde no se puede hablar de un Sistema 
Generalizado de Preferencias, como es el siderO.rgico y el textil. 

Con las gestiones pol1ticas y comerciales mAs recientes 
realizadas por el gobierno de México en diversos pa1ses de la 
Comunidad Europea se busca no s6lo recuperar las relaciones 
disminuidas en los Qltimos an.os; adem&.s, se persigue consolidar las 
vigentes y formular nuevas propuestas mediante proyectos para 
redefinir los mecanismos de una relaci6n equilibrada con la comunidad 
Europea, entre otros tenemos los siguientes puntos: 

- Armonizaci6n y reconocititi;ento mutuo de normas. 

- Aplicaci6n del principio de reciprocidad. 

- Un arancel externo comO.n. 

- c1a.usulas de contenido coman. 

- Las normas de origen. 

Se aclara que en la mencionada entrevista sostenida por el 
Presidente de México Carlos Salinas de Gortari y el Presidente de la 
Comunidad Europea Jacques Oelors en Bruselas, Bélgica el 23 de 
septiembre, la propuesta mexicana se bas6 en la elevación e 
intensificaci6n de las diversas relaciones entre sus respectivos 
6rganos, para la consecuci6n de un "Acuerdo de Asociaci6n" como los 
firmados por la Comunidad Europea con Turquia y otros paises de 
Europa del Este como Polonia, La RepOblica Checa y Rumania. (137) 

Por su parte la posición europea fue más reservada y se propuso 
dar mAs énfasis a la intensificación de las relaciones por medio de 
la cl&usula evolutiva, mencionada en c1 articulo 45 del Acuerdo 
Marco suscrito en 1991 y que a saber sef\ala: 

"1. Las Partes contratantes podr.S.n amp1iar el presente Acuerdo 
aediante co.nsentimiento mutuo con objeto de aumentar los niveles de 
cooperaci6n y de completarlos mediante acuerdos relativos a sectores 
o actividades especiticos. 

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo, 
cada una de las Partes contratantes podrA formular propueatas 
encaminadas a ampliar el Aabito de la cooperaci6n mutua, teniendo en 
cuenta la experiencia a~quirida durante su ejccuci6n."(138) 

A pesar de lo anterior, la politica del gobierno mexicano sigue 
siendo la de ir mAs allá del Acuerdo de Tercera Gcneraci6n, del cual 
hemos a~alizado su contenido en el presente capitulo. Ser&. en mi 

137 1'.naya,Harta y Barbar•na,Hlguel, "Poca eaportaci6a INaicau a 1uropa", •n 
Excll•1.or1 •l pttr1.6dico de la vida nacl.onal (Hlxl.co, o.r.1 2.- d• aapt.l-.b-re, 1993) 
p.10-A 
138 Ibl.dem. 
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opini6n cuesti6n de tiempo el que la comunidad Europea acepte dicha 
propuesta, partiendo de la base que la nueva conformaci6n econ6mica 
mundial deberA apoyarse en la evoluci6n y complementaci6n continua, 
de la• relaciones entre los elementos consi tu ti vos, de los ya bien 
identificados bloques econ6micoa internacionales. 
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CAPITULO V 

VIJICULACIOll DBL TRATADO DB LXBRB COMERCIO 
Y LA COXUllIDAD BUROPZA. 

118 

1. -AlfTBCBDBllTB8 DB LA RBLACXOll COKBRCXA.L BllTRB LA COMUNIDAD BOROPEA Y 
LOS Z8TAD08 OllXDOB DB MBRICA. 

Al finalizar la Guerra Fria, la nueva conformación del mundo la 
dirige el capitalismo como teor!a pol1tica económica marcando el 
camino a seguir sea bajo la perspectiva del consumo como es el caso 
de la econom!a norteatr1ericana. y bajo la de la producción, como en al 
caso de la econom1a japonesa y la de los paises europeos. 

El gran mercado estadounidense es el resultado de una serie de 
factores después de la guerra, entre otros: tecnología superior, gran 
capital, fuerza de trabajo mejor educada y administradores 
superiores. sin embargo, después de la década de los cincuentas otras 
econom!as empezaron a acortar las distancias que los separaba de los 
niveles de ingresoso de los Estados Unidos, la magnitud relativa del 
mercado norteamericano se redujo cada vez m.§.s. En 1990 el mercado 
norteamericano era s6lo el 40 por ciento mayor que el mercado interno 
japonés. 

En parte, a causa de la inquietud respecto de su incapacidad 
para generar econom!as de escala proporcionales con las 
norteamericanas, crean los europeos el Mercado Común en la década de 
1950. En esa época prometieron que en 1992 integrar!an totalmente sus 
mercados. En consecuencia, el io de enero do 1993 Estados Unidos se 
convirtió por pr !mera vez en más de un siglo en el segundo mercado 
integrado del mundo por orden de magnitud. Las principales uniones 
económicas estarán en Europa: el mercado unificado de 337 millones de 
personas con un ingreso percapita un poco inferior al de Estados 
Unidos, pero con un Producto Interno Bruto total sustancialmente 
·Superior al norteamericano. Si se agrega el resto de Europa 
occidental, ese mercado puede alcanzar los 400 millones de personas. 
Agréguese la totalidad de Europa central y oriental, y podrá tenerse 
un mercado con 850 millones de personas. A partir de 1993, los 
europeos gozarán de las ventajas en términos de las econom!as de 
escala y el alcance. (1J9) 

Las telecomunicaciones modernas, las tecnolog1as de informática 
y el transoporte han creado un mundo en que la magnitud del mercado 
interno es menos importante que lo que solia ser. 

Las economias asociadas con la producción masiva pueden ser 
menos importantes que lo que eran antes. Con más riqueza, la gente 
est& dispuesta a pagar una bonificación por la diversidad. Un 
producto de m&s elevado costo adaptado precisamente a sus 

139 Thurow 1 Leater La Ou•rr• d•l siglo J:J:I, tr.Anlbal Leal, (llucnou Al.res, 
Argentina.; Javier Vcrgua, 1992) pp.177-191, 
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necesidades, es mejor que un producto más barato destinado al 
consumidor medio. Las secuencias de producción m&s pequef\as y los 
ciclos de vida mis breves de los productos son la caracteristica 
tanto del momento actual como del futuro. 

La balanza comercial entre Estados Unidos y Europa ha estado 
siempre caracterizada por fluctuaciones en general a favor de la 
economía nort:eamericana. Sin embargo, en los últimos af\os factores 
como pol1ticas laboral, educativa, industrial y de seguridad social, 
adem&s, de cambios como la innovación tecnológica y el surgimiento de 
otros bloques económicos como el japonés, han provocado que la 
posición competitiva de la Comunidad Europea con respecto a la de los 
Estados Unidos de manera eopec1fica y en general a nivel global haya 
cambiado. 

2 •-PROBLEMAS DJ:VBRBOS DB LA R'BLJ\CIOll COKBRCIJ\L ENTRE LA COMUHIOAD 
BUROPEJ\ Y LOS BSTADOS UNIDOS. 

Para entender los problemas actuales en el flujo comercial entre 
la Comunidad Europea y los Estados Unidos, es necesario hacer el 
an&lisis de la situación económica contemporánea en cada uno de los 
paises protagonistas en el escenario económico mundial. 

La ayuda otorgada por el gobierno de los Estados Unidos a los 
paises europeos después de la segunda Gran Guerra tuvo una razón de 
fondo, que descansaba en la necesidad de evitar a cualquier costo que 
Europa se convirtiera a mediano plazo en un campo de batalla entre 
paises en estado ruinoso y que a largo plazo se constituirla en una 
carga econ6mica para los paises triunfadores de dicha contienda. 

Por otra parte el mercado de los Estados Unidos se verla 
afectado por el decrecimiento económico ocasionado como ya se senal6 
por falta de planeaci6n a largo plazo. En la actualidad el problema 
de la implantación de barreras al comercio exterior entre los 
diversos bloques económicos se debe a la falta de recursos económicos 
y comerciales para aliviar las necesidades particulares de cada 
región. 

El empuje japonés constituye el mecanismo más poderoso en la 
actualidad como modelo económico. Tanto la producci6n de Japón como 
la de la Comunidad Europea tiene una gran necesidad de acceso a 
mercados más grandes, con escalas que les permitan colocar eu 
superávit productivo, evitando de tal forma pérdidas por materiales 
excedentes dentro de sus economlas domésticas. 

Dentro de la Ronda Urugay en el seno del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio, la problemática principal se presenta 
cuando se contraponen intereses bAsicamente domésticos de tipo 
proteccionista a los intereses en materia de comercio internacional. 

14Ó KakrldakÍ•, Spyro• G. 1 BÍ Mrc::•dO Unieo Europeo Oportunidad•• 1 d•HfiO• ¡Nir'a 
lo• n990eioa,tr. Eduardo Jlm6nez, (Eapai\a, 1KcGraw-Hill/Int•rarnericana de Eopai\a, 
1992, cl992) pp.23-61 
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Durante su tíltima visita a Europa el jefe del poder ejecutivo de 
México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, urgi6 a los paises en 
disputa, especlficamente Estados Unidos y la Comunidad Europea a 
cooperar de manera honesta en la solución para la negociación de la 
Ronda Uruguay. 

El argumento principal de Estados Unidos es la existencia de 
subsidios en materia de agricultura. Desde su constitución en 1957 la 
Comunidad Europea contempl6 la necesidad de establecer un sistema 
cuyos objetivos principales fueron: niveles de vida justos para los 
agricultores ~~ un suministro garantizado de alimentos a precios 
razonables para los consumidores. La Pol1tica Agr1cola Comtín, ha 
logrado un razonable grado de éxito en ambos puntos. 

La agricultura es la 0.nica Area en la cual la Comunidad asume la 
responsabilidad total del financiamiento, hecho que explica la razón 
principal por la que representó el 60t o:lel presupuesto total en 1988 
de la Comundidad Europea. 

El éxito palpable de la Pol1tica Agraria coman, ha logrado 
conseguir un superávit de 32 millones de toneladas de ceréales, De 
forma similar, los progresos en la producción lechera han dado lugar 
a vacas que producen un 26t m6s de leche que hace 12 aftos. No 
obstante, la demanda no ha aumentado de forma análoga, resultando en 
costosos excedentes. ( 141) 

Al buscar la Comunidad Europea la colocación en otros mercados 
de sus productos agr1colas subsidiados, lesiona segQn el argumento de 
los Estados Unidos a la agricultura norteamericana, por lo cual como 
una medida de protecci6n se establecen alt1simos aranceles para 
productos en esta materia. 

Debemos de aclarar que el argumento de los Estados Unidos en 
materia de agricultura pierde fuerza cuando se verifican datos como 
los mostrados a continuación: 

Subsidios agricolas. 

Subsidios al productor. CE (12) EE.UU. J'ap6n 

ECU (en billones) 61.5 40.0 30. 7 

ECU por hectArea 726 114 7 ,900 

ECU por agricultor 
a tiempo completo 10, 000 22, 500 36,000 

(142) 

141 ccmiaL6n do Laa Comunldadea Eurcpoaa, 11'1••tro Futuro Agr•rio; (Lu•emburgo1 
Oficina do rublicaclonee Oficiales de la• Comunidades Europeas, cl993) 
142 Makridakia,op.cit.p, J6 



Vinculación del Tratado ••. 121 

Por otra parte, la Comunidad Europea postula inequidad en el 
sistema de l.os Estados Unidos de subsidios disfrazados de 
financiamientos de desarrollo, as1 en el caso de la aeronAutica el 
liderazgo de Boeing en la aviación comercial no habría sido posible 
son el patrocinio del Departamento de Defensa. De este modo, los 
europeos se sienten plenamente justiticadso cuando reclaman que hay 
poca dieferencia entre la ayuda indirecta que recibe Boeing y los 
préstamos directos y subsidios que se han otorgado a Airbus 
Industries. 

3 • - IMPORTANCIA DB MZXICO PARA LA COMOJIIDAD ZUJIOPEA. 

En la 0.ltima visita del Presidente de México Carlos sal.inas de 
Gortar i a la sede de la Comunidad Europea en Bruselas se pudo 
constatar la falta de información y la incertidumbre que representa 
para el viejo continente la posible aprobaci6n de un Tratado de Libre 
comercio en Am6rica del Norte. 

SegQn el Presidente de la Comunidad Europea: "Es dificil hacer 
un pron6stico considerando que el nuevo gobierno está tratando de 
explicar al pueblo norteamericano, a los sindicatos, a los grupos de 
presión, y de interés las ventajas del Tratado de Libre Comercio y 
parece que no es cosa fácil. La Ronda Uruguay tiene objetivos muy 
ambisiosos. Yo sigo defendiendo un paquete global con quince sectores 
que se están negociando, no solamente la agricultura, todo mundo debe 
hacer concesiones, por lo tanto hay que ser ambiciosos, de manera 
razonable. Hace falta una organizaci6n mundial del comercio que haga 
respetar mejor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
comercio, 

Por ejemplo no podría adaitirse que hubiera un pa1s que decida 
adoptar medidas unilaterales, mientras que todos los dem.S.s, al tener 
problemas, recurriesen a esa organización. 

Supongo que el Tratado de Libre Comercio ha sido elaborado en el 
mejor interés de los tres paises. Me parece que es un esfuerzo de 
integraci6n econ6mica regional muy positivo, los tres Estados deben 
pronunciarse en favor. Nosotros simplemente lo que no deseamos es ser 
las victimas de una discriminaci6n como resultado de la puesta en 
vigor del Tratado de Libre comercio. 

La primera raz6n es económica, porque nosotros tnenemos que 
defender nuestros intereses econ6micso, pero también por motivos 
politices porque la Comunidad Europea tiene la intención de acercarse 
a Am6rica Latina porque tenemos mucho en coman. Existe un despertar 
económico y pol1tico en América Latina. En lo cultural, siempre ha 
sido un faro, un punto de referencia. Hay tanto en coman entre Europa 
en su diversidad y Amórica Latina que yo defiendo la aproximaci6n no 
s6lo económica o comercial, sino .también en los planos politices Y 
cultural. Para mi es una dimensión fundat'lcntal del trabajo de la 
Comunidad". 

Set\ala también: 11 Bajo el gobierno del Presidente Salinas en 
México los progresos económicos han sido notables. Por cuarta ocasión 
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me encuentro con él. conversar siempre me ha sido muy 'fltil, México es 
uno de los pilares de la cooperación entre América Latina y Europa de 
la que tantas veces he hablado". ( 14 J) 

143 oiaz. Redondo,Aeglno, "No O.••• la co.uaid•d Europea ••r Vict.i- d• 
Di•cri9inaci6o por el Tratado d• Libre co.ercio" en Exc6lalor: el periódico de la 
vida naclon•l (M6•ico, D.F.: 23 do ••ptlembr• de 1993) 
P• 10-1\. 
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COHCLUSXOHES. 

1. Tocla civilisaoi6n cont-por&nea ••tablecida en •1 
continente Allericanc, tiene de . cualquier f'oraa un antao•d•nta 
Occiclental. El Continente Europeo ejerce aobre birica una inf'luencia 
constante en 4iver•• f'oraai e•a esta social, Politice o Eoon6aioa. El 
entencUaianto 4• lo• fen6•enoa •Undiale• en el pr•••nta, deber& 
fundaaentar•• en la ooapran•i6n cabal 4• la cultura de Occidente; 
recordando en todo aoaento, que BUropa ea la cuna del ai••o 
pen•aalento occidental. 

2. Bl 4e•arrollo de la coaunidad zuropaa, e• un prooe•o Qnioo 
de natural••• irraver•ible, cuyo de•tino propio ea la con•olidaoi6n 
de la UDi6n Politica 4e aí p•rf'•ctible. 

3. Debido a la diveraidad de identidad•• cultural•• y de 
oapacidade• econ6aicaa, •l panaar en la unif'icaci6n europea como 
f'oraa •i• alta de intaqraoi6n aduanara, debe de concebir•• por •1 
aoaanto, ooao un praaupuaato ••ramente ideal. 

4. La• fuente• f'oraale• del Derecho ban oreado a la Coaunidad 
Europea; au oriqen ae encuentra en loa tratado• oon•titutivoa: •in 
olvidar que toda• •u• relacione• y el funoionaaiento ai••o de la 
Coaunidad •• regulado por el Derecho. 

s. Las J:natitucionea de la coaunidad Europea •e encuentran 
dentro de un -roo legal preaatGleoido, dond• la Co•i•i6n representa 
loa intareaaa ooaunitarioa, al consejo las viaion•• nacional•&, el 
l'arlaaanto al pu•blo 4• la zuropa coaunitaria y el Tribunal al 6rqano 
4• ju•ticia a&a alto qu• ejerce la f'unci6n de control juriadiccional. 

6. Loa zetado• aieabro• d• la coaunidad •• encuentran aujatoa 
a un Derecho ooaunitario, cuyas noraaa regulan la• diver•a• 
relaoionaa entre dicho• !!atados; adeaia, constituye un •i•t-a 4• 
aplicaoi6n directa, donde 4iobo Derecho coaunitario aupara el &abito 
4• cualquier Derecho nacional en particular. 

7. Dentro dal Panoraaa d• la Bconoaf.a Mexicana Cont-por&nea 
•• ditinguen do• principal•• probl•-•: La depand•ncia eaon6•ica 
nacional en un a6lo producto natural y la auatituci6n 4• 
importacion•• 4• bien•• interaadios y da capital. 

a. ae reconoc• la nec••idad da proyectar a la induatria y 
ooaeroio nacional•• baoia loa aeroado• extranjeros; aadiante un aarco 
juridico apropia4o que foaent• el deaarrollo econ6aico de nue•tro 
pala en •l ••t•rior. 
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9. Dentro 4• la 9aaa 4iv•r•a 4• relacione• internacionales, 01 
D•r•obo :Internacional •• eri9e coao 6.nico aed.io para la con•acuci6n 
4• fin•• 4ivar•o•, propio• 4• un •atado conteaporineo; preaarv6.nclo•• 
en todo aoaanto loa int•r•••• nacional•• al• alto•, inacritoa en el 
ord.anaaiento conatitucional Kez:icano. 

10. Bl Tratad.o 4• Libre coaercio repraaenta para M6xico, 
!l•tad.oa onid.oa y cana46. la oportunidad ala clara • inaa4iata para 
conatituir un bloque coaaroial da praponclaranoia aunclial. Por lo 
aspuaato, 4•b-oa oon•idarar qua al -reo jurid.ico para aata forma t'1e 
intaqraci6n aduanara, tiana una natural••• y afecto• diveraoa. 

11. Bl Acuardo Marco da cooparaci6n 4• 1991, rapraaenta la 
nor11a vigente y contiene en aua baaaa un qran potencial por 
claaarrollar, entra M6zico y la coauni4a4 zuropaa. sin eabar90, as 
nacaaario bu•car aacaniaaoa qua an la prictiC"a reportan a corto y 
••4iano plaao un beneficio aayor al pr•••nte; no olvi4ando qua peae a 
loa m6a reciente& ••fuarsoa 4•1 gobierno mexicano por diversificar 
aua relaciona• hacia al aztarior, la coaunidacl Europea sigue 
conaidaranclo aolaaanta a nuestro paia, coao un paia en desarrollo, 
con poca• parapectiva• para la a•ociaci6n coaercial. 

1a. 116zico •• un pala con 'iJr&nd.a• aapiracion••. Bajo un aarco 
raqulatorio internacional conqruanta con •U raali4a4 nacional, ••ta 
IJZ'&D Maci6n poclr& con•aguir an un futuro pr6ziao, aajor•• nivelas 
aociala•, politicoa y acon6alcoa para tocio• •u• babitant••· La 
oportuniclad. bi•t6rica da convertir a l&ém:ico en protagoniata de lo• 
aucaao• intarnacionalea, ea reaponaüiliclad. 4• tocio• loa aem:icanoa; y 
el fortalaoiaiento d• loa laso• con la Coaunl4a4 &uropea, e• uno 4• 
loa aad.io• al• viabl•• para lograrlo. 
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