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Introducción 

1 ntroducción. 

Promover el comercio exterior de bienes y servicios y atraer las inversiones extranjeras a 
México, son los objetivos cxplicitos, que busca nuestro país, desde que en 1994 comenzó la 
carrera por firmar acuerdos de libre comercio con diversas regiones y países; en mayo de 
J 995, esta estrategia económica tocó la puena europea. 

Cinco años después, el primero de julio de 2000, entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea (TLCUE), culminando así 25 años de relaciones 
institucionalizadas. 

México. se hace socio de este gigante comercial. que representa sólo el 6% de In población 
mundial, sin embargo, los 15 Estados miembros, realizaron en 1999, el 19% de las 
exportaciones mundiales; y el 17 % de las imponaciones, colocándose así, como In primera 
potencia comercial del mundo; y el segundo importador a nivel mundial. 

Quizá, el dato más interesante para el sector exponador mexicano, es el crec1m1ento 
sostenido de las compras europeas al exterior; con tasas anuales del 8.5% , que junto con 
una población que podría alcanzar los 600 millones de consumidores, una vez culminada la 
inminente integración de la Europa del Este; representa un gran reto para introducir 
mercancías mexicanas en tan significativo mercado. 

Esta dinámica internacional, en la que regiones aparentemente distantes, buscan un mayor 
acercamiento, responde a la transfonnación tan relevante de las relaciones económicas 
internacionales en las últimas décadas, bajo una perspectiva de nuevo orden económico 
mundial. 

Orden en el que se perciben características tales como: 

-El cambio de un modelo bipolar a uno multipolar, con la UE, Estados Unidos, Japón, 
Rusia y China a la cabeza. 

-La acelerada globalización, entendida como el debilitamiento del grado de territoriedad de 
las actividades económicas, donde, industrias, sectores o cadenas productivas, desarrollan 
sus actividades utilizando los recursos específicos de cualquier territorio nacional. 

-Un incremento de interdependencia comercial, el cual se ha visto reflejado sobre los 
íntercmnbios que cada país lleva a cabo con los de su entorno geográfico, llevando a la 
formación de bloques comerciales, con distintos grados de integración, como es el ejemplo 
de Ja UE, que no sólo es un mercado común con libenad de circulación de bienes, capital, 
servicios y gente, sino que además, posee politicas comunes y autoridades supranacionales 
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Introducción 

-Y lirmlmcnte. con la conclusión exitosa de la Ronda de Uruguay del GA TI' y la creación 
de la Organización Mundial de Comercio, (OMC), se materializa así, la corriente del 
liberalismo económico: aprobada por el capitalismo, como eje para sus políticas 
económicas, pues en ellos, se aceptan acuerdos orientados a la reducción sustancial de las 
tarifas y otras barreras al comercio; a la par de otorgar a la OMC el poder de ser ¡irbitro en 
la solución de conflictos comerciales y supervisar las reglas de comercio con la capacidad 
de imponer sanciones contra el que cometa violaciones. 

Partiendo del hecho que estas características, determinan en gran medida las estrategias a 
seguir para que los paises establezcan relaciones comerciales; a primera vista, se percibe 
que el mundo de hoy. es un gran mercado de libre comercio, donde compradores y 
vendedores, poseen rienda suelta para colocar sus productos, paradójicamente, se observa al 
mismo tiempo. que los paises continúan limitando de cierta forma el comercio internacional 
a través del uso de los llamados "instrumentos de defonsa comercial": como las 
restricciones cuantitativas, los controles a las importaciones, salvaguardias, medidas 
antidumping y antisubvenciones. 

Ante el panorama de la conclusión exitosa de los Acuerdos del GA TT, y la misión de la 
OMC, cada vez es más dificil limitar las importaciones haciendo uso del arancel 
tradicional, de ahí que se busquen alternativas que limiten las compras al exterior, este 
"proteccionismo discreto", se encuentra particularmente ejemplificado con el uso cada vez 
más creciente de medidas antidumping por parte de los protagonistas del comercio 
internacional. 

En el 2001, la UE ocupa por ejemplo, el tercer lugar como usuario de estas medidas; en los 
últimos seis años ha iniciado 246 procedimientos, por detrás de los 255 de Estados Unidos 
y muy de cerca de los 248, iniciados por la India. 

Las medidas antidumping, constituyen el instrumento diseñado . para luchar contra el 
dumping, práctica que consiste en la venta de un producto en mercados foráneos al precio 
inferior al mercado nacional, o bien vender por debajo de los costos en un mercado 
extranjero. 

La OMC, permite a una nacion reparar el daño que el dumping ocasione, pues se le 
considera como una práctica desleal y por lo tanto sancionable, estableciendo, una vez 
comprobada su existencia, derechos antidumping en fonna de tarifas. 

A nivel intelectual, el debate por el uso de medidas antidumping, es bastante amplio, pues 
se acusa a los usuarios de un nuevo proteccionismo, considerado como discreto; ante el 
temor de que los productores extranjeros invadan el mercado nacional con precios tan bajos 
que los sacarían del negocio 

Las medidas antidumping, no tienen por objetivo primario detener o hacer frente al 
dumping como práctica desleal y anticompctitiva, sino enderezar los trastornos internos que 
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Introducción 

resultan de una oleada de importaciones, es decir, proteger de cierta forma contra los daños 
que ocasionaría un comercio totalmente libre. 

De esta fonna, el uso de medidas antidumping, aparece como válvula de escape en un 
ambiente internacional caracterizado por tarifas arancelarias bajas o inexistentes, como en 
los acuerdos de libre comercio. donde las medidas nntidumping, ofrecen el conducto para 
compensar a las industrias preocupadas por un incremento en la competencia externa. 

Las medidas antidumping, forman así, parte del arsenal con el que cuentan los países, en el 
sentido que se encuentra aceptado y regulado por la OMC, para proteger ciertas industrias 
de una oleada de importaciones: además, son un instrumento efectivo para ayudar a sus 
industrias a adaptarse al nuevo ambiente de competitividad; objetivo al cual los gobiernos 
otorgan gran prioridad ya sea por interés nacional, o por graves presiones domésticas. 

La eliminación de este tipo de protección, a pesar del debate intelectual, parece realmente 
improbable en el contexto actual, por lo que, ante este panorama, vale la pena analizar qué 
perspectivas tiene para el sector exportador mexicano, con la entrada en vigor de Tratado 
del Libre Comercio Union Europea-México, el uso ostensible de medidas antidumping por 
parte de la Union Europea. 

Ya que, mientras a nivel internacional, siga considerándose al dumping como una práctica 
desleal o como políticas de precios predatorins, seguirá existiendo la posibilidad de 
defenderse de sus dañinas consecuencias, todo dentro del marco normativo internacional 
que la mayoría de los paises aceptan como válido. 

En el presente trabajo, se pretende determinar si la Unión Europea utilizará medidas 
antidumping contra las exportaciones mexicanas, ahora que se encuentra en vigor el 
Tratado de Libre Comercio Unión Europea- México. 

Para ello, necesario identificar, conocer y explicar las características de la política 
antidumping de la UE, con el objeto de anticipar los sectores exportadores mexicanos que 
potencialmente se verían afectados por dicha política. 

Oficialmente, se otorga poca relevancia al estudio de posibles conflictos entre las partes 
firmantes de un acuerdo económico, se da paso al optimismo con cifras que muestren In 
potencialidad de los productos mexicanos en el extranjero, relegando a seb'llndo término, 
las dificultades prácticas de colocar exportaciones mexicanas en mercados internacionales. 

Personalmente, ante el universo que representa estudiar In politica comercial europea, que 
la ha llevado a nlcammr el liderato del comercio internacional, resulta muy interesante 
enfocar esta investigación, en el uso de los instrumentos antidumping de la UE, como 
elemento, seguramente clave, para lograr encabezar las estadlsticas de comercio 
internacional. 
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Introducción 

El objetivo del presente trabajo es describir, evaluar y analizar la polilica antidumping de 
la Unión Europea para prever dificultades a las exportaciones mexicanas. ante la entrada en 
vigor del Trntado de Libre Comercio Unión Europea-México. 

El presente trabajo, no pretende juzgar la validez del uso de las medidas untidumping por 
parte de la UE, sino unalizar y dctcnninar si los mecanismos que interfieren para culpar a 
detenninada industria de dumping son claros e imparciales. 

Para ello, se estudiará al organismo internacional llamado Unión Europea, conociendo las 
características y motivaciones que ha detcnninado su integración, asi como lus 
instituciones supranacionah:s que le son parte, lo que nos pcnnitirá entender tanto sus 
relaciones con el exterior, como su política comercial común, de la cual emana su política 
antidumping. 

Evaluaremos de igual fonna, la relación comercial con México usi como las motivaciones 
para emprender una asociación comercial, para que posterionnente, a In luz del análisis que 
también llevaremos a cabo de su política antidumping, idcnti fiquemos los sectores 
exportadores mexicanos que potencialmente se verian afectados o más bien acusados de 
dumping en el mercado europeo. 

En el primer capitulo, titulmlo la Unión Europea: integración, instituciones y políticas, se 
establcccrú una visión integral de la UE, que nos permita entenderla como el espacio de 
integración económica. política y monetaria más avanzado del mundo contemporáneo. 

Aqui, se pretende resaltar un elemento fundamental dentro del marco legal de In Unión 
Europea: sus políticas comunes, es decir, las estrategias comunitarias a través de las cuales 
se logra la unificación y entre las que encontramos, la política comercial común, sin duda, 
sustento del éxito comercial comunitario. 

Se idcnti ficarán las características de esta política, resaltando sus dos ámbitos a saber, el 
ilmbito convencional, en el que sobresalen los instrumentos de defensa comercial que 
utiliza; entre ellos obviamente las medidas antidumping, asi como su esfera autónoma, 
rama por la que rige sus relaciones comerciales con el resto del mundo. 

En el capitulo segundo. se conocerá el marco legal que sustenta la política antidumping de 
la UE, así como los elementos que se toman en cuenta para detenninar un probable 
dumping y el procedimiento que sigue, en caso de comprobar efectivamente la existencia 
de éste; ello nos pcnnitirá evaluar la transparencia y objetividad de dicha política. 

Asimismo, se pretende cuantificar el alcance de las medidas antidumping que ha llevado a 
cabo la Unión Europea, en un periodo que abarca del año 1995 al 2001, identificando los 
paises a los que mayoritariamente se acusa de cometer ésta práctica desleal y. en· que 
sectores económicos. así como la proporción de acusaciones que efectivamente resultan 
como pruebas positivas y las que no lo fueron. 
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Utilizaremos Ja hase <le dulOs y estadísticas disponibles en las páginas web, tanto <le Ja 
propia Comunidad, como de Ja OMC. ya que al ser este organismo aceptado 
internacionalmente, corno el árhitro de Jos contlictos comerciales; ante el Comité 
Antidumping. todos sus miembros poseen Ja obligación <le reportar el uso de estos 
mecanismos de defensa, de ahí también que el periodo estudiado sea <le 1995 al 2001, pues 
en este año se fundó dicha organización. 

En el capitulo número 3, titulado, Perspectiva de las exportaciones mexicanas ante la 
politica antidurnping de Ja UE; se presentará la evolución de la integración mexicana
europca que comienza con Ja firma de Jos primeros acuerdos en 1975 y llega a su mejor 
acercamiento con Ja limrn del TLCUE. 

Asimismo, se evaluará la relación comercial histórica que ha tenido nuestro país con la 
UE, al conocer la composición del comercio exterior entre ambos, enfatizando 
particularmente el primer año de vigencia del acuerdo comercial. 

Se idcnti licarán tambi.!n, los casos en que los productos mexicanos se han enfrentado a 
acusaciones de dumping en la Comunidad, con objeto de evaluar el desarrollo del 
procedimiento. 

Este conjunto de elementos, nos permitirán identificar las perspectivas que tienen las 
exportaciones mexicanas de ser acusadas de dumping en la UE, ante la intensificación de 
intercumhios comerciales con Ja entrada en vigor del TLCUE. 
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1 

La Unión Europea: integración, instituciones y 
políticas. 

"Un día llegará en el que las bombas serán reemplazadas por el venerable arbitraje de 
1111 Senado soberano que será para Europa lo que la asamblea es para Francia. Un día 
l'endrá en que habrá dos grupos inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados 

Unidos de Eumpa ... en el siglo X\ habrá una 11ació11 extraordinaria que tendrá por 
capital l'arís. Pero que no se llamará Francia sino Europa. Se llamará Europa en el 

siglo ,\:r y en los siguientes y mm transfigurada se llamará Humanidad". 
Discursfl tle Víctflr llugfl en el Congreso de la Paz de París el 18 de agosto de 1849. 



La Unión Europea: inregración, instituciones y politicas 

1.1 El nacimiento de la Unión Europea. 

Construir una Europa que salvaguardara la paz y la prosperidad de sus pueblos, fue el 
lema y el objetivo a cumplir cuando en 1957 por medio de los Tratados de Roma, se 
estnblcccn las llamadas Comunidades Europeas y que a partir de 1993 conocemos como 
Unión Europea (UE). 

Hoy en día, esta Unión esta integrada por 15 estados miembros: Francia, Alemania, Italia, 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, El Reino Unido, Irlanda, Grecia, España, 
Portugal. Austria, Suecia y Finlandia. 

En su conjunto. constituyen el espacio de integración más evolucionado y complejo que 
haya existido. sin embargo, este espacio tal y como lo conocemos hoy en día ha debido 
pasar por diversas fases ajustándose a las necesidades y objetivos que dicta la dinámica 
mundial. 

Las raíces de esta integración 1, las encontramos en la ideología de dos franceses: Robert 
Schuman y Jean Monct, que en el llamado Plan Schuman, proponían integrar toda la 
producción franco-alemana del carbón y del acero, bajo una Alta Autoridad Común, 
abierta al resto de los paises europeos; en 1951 se materializa este plan con la creación 
de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA), cuyo objetivo primario, eru 
eliminar lus restricciones internas al comercio del carbón y del acero e impulsar la 
liberalización comercial y el dcsmantclmniento de todas las políticas y prácticas 
discriminatorias a la competencia en ese sector. 

Los seis países finnantes de la CECA fueron Francia, República Federal de Alemania, 
Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda. 

La constitución de la CECA, significó sólo el primer paso para una mayor inte&'Tación 
posterior, por lo que en junio de 1955, sus Estados miembros encargaron la elaboración 
de un infonne sobre las posibilidades de dicha integración. El Comité Spaak, presentó así 
un reporte que fundamentó la creación de dos nuevas instituciones: la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o 
EURATOM); ambas establecidas por los Tratados de Roma de 1957. 

De esta manera, las tres instituciones fueron creadas para cumplir objetivos concretos y 
una sola una finalidad: la prosperidad europea. 

La integración europea comienza a evolucionar en 1965, cuando se finna el Tratado de 
Fusión de los ejecutivos o Tratado de Bruselas, en el que se acordó que las instituciones 
que rigen las tres comunidades fueran las mismas, creándose por lo tanto, el Consejo de 
las Comunidades Europeas, una Comisión de las Comunidades Europeas y una Junta de 
Cuentas, La Asamblea o Purlamento Europeo, tal cual lo conocemos ahora, y el Tribunal 
de Justicia han sido comunes a las tres Comunidades desde el principio. 
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La Unión Europea: inrcgración. instituciones y políticas 

En 1970 se decide iambién uni fonnizar el presupuesto, lo cual se logra a través del 
Tratado de Luxemburgo y finalmente. por um1 resolución adoptada por el Parlamento 
Europeo el 16 de febrero de 1978, se acordó designar a las tres Comunidades con In 
expresión Comunidad Europea. (CE) 

1.2 Los Tratados de Roma, Maastricht, Ámstcrdam y Niza. 

Particulannente, el Tratado de Roma, que pennitió la creación de la CEE, fue muy 
significativo. pues esencialmente, buscaba la creación de un espacio europeo capaz de 
potenciar un desarrollo económico; se buscaba la creación de un mercado común sin 
obstáculos al comercio exterior y con libertad de factores, mayor aprovechamiento de la 
ventaja comparativa y por lo tanto, de la mejor asignación de recursos, favorecer a las 
empresas a través del aprovechamiento de las economías de escala y procurar un mayor 
bienestar general. 

Sin embargo. en sus primeros años. la CEE funcionaba solo como una Unión Aduanera, 
con um1 tarifa exterior común, y con eliminación de los obstáculos a los intercambios 
comerciales y a las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros, por lo tanto, 
lejos quedaban los objetivos plasmados en el Tratado de Roma. 

A todo ello, había que agregar que a principio de los años ochenta, la Comunidad se ve 
a fcctada por una crisis de identidad. que hacía imposible su avance como proyecto de 
intcgrución económica regional; en parle por la insuficiencia del Tratado de Roma que no 
contaba con las instituciones precisas para llevar a cabo las transfonnaeiones requeridas; 
y en parte. como consecuencia de las crisis económicas mundiales de la década anterior, 
que obligaba a los paises comunitarios a desviar su atención a la resolución de sus 
problemas económicos inh:rnos más que a concentrase en el esfuer¿o de integración. 

Felizmente para mediados de la década, los países europeos disfrutan de un ciclo 
expansivo de crecimiento económico. pasando de un PIB real de 1.9 % entre 1974-1982 a 
2.6 % en l '186. En medio de este ambiente de cooperación y optimismo, surgen los 
llamados Grandes Proyectos Comunitarios, cuyo objetivo primordial consistía en poner 
en marcha un conjunto de refonnas estructurales que lleven a la implantación de un 
meremlo interior europeo. · 

Corno primer paso, entra en vigor el 1 de julio de 1987, el Acta Única Europea, primera 
modilicación al Tratado de la CE. con ella, se pretendia preparar a la Comunidad para el 
establecimiento de un mercado único interior entendiéndose como mercado interior, un 
espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mereancias, personas, 
servicios y capitales estuviera garantizada. 

A pesar de la enmienda del Acta Única Europea, ésta no era aún suficiente para lograr 
una Unión Económica y Monetaria, para ello, era necesario un nuevo tratado que 
estableciera tanto los aspectos esenciales y los acuerdos institucionales de dicha Unión, 
así como las etapas y procedimientos para lograrla. 
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La Unión Europea: integración, inslilucioncs y políticas 

Así. en diciembre de 1990, se inauguran las Conferencias lntcrgubemamentales para la 
Unión Económica y Monetaria y la Unión Política que se fundieron en el Tratado de 
Maastricht o Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, y en vigor 
desde el 1 de noviembre de 1993, pretendiendo con ello avanzar en ambas direcciones. 

Se acordó también que el proceso de integración europea se denominaría Unión Europea, 
cuyo fundamento, lo constituirían las Comunidades Europeas junto con las políticas y 
otras fonnus de cooperación. La principal misión de la Unión seria organizar de modo 
coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre los pueblos. 

Como podemos ver, conforme ha evolucionado el proyecto de integración europea, se ha 
denominado CEE. Mercado Común, Comunidad Europea, gracias al Tratado de 
Maastricht de 1992 la Comunidad Europea ha pasado a denominarse Unión Europea ya 
que al eliminar el término "económica" se pretendía ampliar los objetivos a Unión 
Monetaria y Política. (Ver anexo 111Ímero J sobre la eml11ció11 de los Tratados de la VE.) 

De esta manera. el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Mnastricht, incorporó al 
proyecto europeo, otros objetivos de carácter económico, social y político de acuerdo con 
la evolución europea y el contexto mundial de los últimos treinta años. 

Los objetivos recogidos en el Tratado de Maastricht füeron: 

1. Promover un prob'Teso económico y social equilibrado y sostenible, a través de In 
creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión 
económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria, moneda 
única. 

2. Afirmar su identidad en la escena internacional, a través de la realización de una 
política exterior y de seguridad común que en su momerito pueda llevar a una defensa en 
común. · 

3. Creación de In ciudadanía común para reforzar la protección de su~ ciudadanos. 

4. Desarrollar una estrecha cooperación en el ámbito de justicia. 

5. Supervisar que las formas de cooperación y las políticas desarrolladas aseguren la 
eficacia de los mecanismos y de las instituciones de la Unión. · 

En esta ocasión, el Tratado incluía cláusulas evolutivas y posibilidades de revisión a 
través de Conforencias lnterb'ltbcmamcntales, que de hecho, se.dieron aún antes de lo 
esperado, pues para 1996, se trabajaba ya en la primera revisión dCJ TraÍado de la Unión 
Europea, cuyo resultado, fue la aprobación del Tratado de Álllsterdmn el 17 de junio de 
1997. 
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Por medio del Tratado de Amstcrdam. se pretendía Juchar contra la discriminación, 
obteniendo igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como Ja 
simplificación de los procedimientos pura completar el derecho a la libre círculacíón2

• 

El Tratado de Amstcrdam tenía cuatro objetivos fundamentales: 

1. El empico y los derechos de los ciudadanos como eje de In Unión. 

2. La eliminación de los últimos obstáculos a In libre circulación y el refuerzo de In 
seguridad. 

3. Dotar de eficacia a la estructura institucional de la Unión. 

4. Afianzar la imagen de In Unión ante el exterior. 

Sin embargo, Jos resultados de la Conferencia intcrgubernnmental y los frutos del Tratado 
fueron muy modestos, de ahi que fuera necesaria una modificación más al Tratado de la 
Unión. 

La última modilicación fue hecha por medio del el Tratado de Niza, celebrado por el 
Consejo Europeo, los di as 7 a 9 de diciembre de 2000 y finnado el 26 de febrero de 2001; 
en el cual, se establecen modificaciones a la composición y funcionamiento de las 
instituciones y órganos europeos ante las perspectivas de ampliación a la Europa del 
Este·'. 

Por medio del Tratado de Niza4
, se pretende hacer funcionar más eficazmente la Unión 

ante In posibilidad de duplicación en el número de sus miembros, por ejemplo, como 
distribuir los escaños en el Parlamento por Estado miembro, o el cambio en la toma de 
decisiones del Consejo, ya que se establece, la nueva ponderación de los votos que 
corresponderán a cada pais miembro una vez que se integren los aspirantes. 

En lo referente al ámbito comercial; con arreglo al Tratado de Niza, se modifica el 
artículo 133, de manera que sean de la exclusiva competencia de la Comunidad, las 
negociaciones de los acuerdos relativos, los aspectos comerciales de los derechos de 
propiedad intelectual y los servicios, con ciertas excepciones, como son los servicios de 
educación y salud humana. 

La Comisión negociará esos acuerdos siguiendo las directivas del Consejo, que aprobará 
el resultado por mayoria cualificada, o por unanimidad, en casos limitados en los que se 
requiera unanimidad para las decisiones internas. También será necesario el 
consentimiento del Pnrlmnento Europeo. 

El Tratado de Niza entrará en vigor en febrero de 2003, aunque las modificaciones 
introducidas por éste en lo que respecta a In composición de la Comisión y la ponderación 
de votos serún aplicables a partir del 2005. 
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1.3 Las instituciones comunitarias. 

La integración europea es de tipo instilucionalisla, es decir, se caracteriza por una serie de 
instituciones que se han ido adaplando según los retos que tija la inlcgrnción europea; 
actualmente la organización europea cs1a cs1ruc1urada de la siguiente manera: 

FUNDAJ\IENTAI.ES CONSULTIVAS MONETARIAS FINANCIERAS 

Parlamenro Europeo 
Consejo 
Comisión 
Tribunal de Justicia 
Tribunal de Cuenras 
Consejo Europeo 

Parlamento Europeo 

Consejo Económico y Social Sisrema Europeo de Bancos CeQlrnlcs 
Comilc de las Regiones llaneo Cenlral Europeo (BCE) 
Parlamenros Nacionales llaneo Europeo de lnver.ioncs (BEi) 
El Defensor del Pueblo Fondo Europeo de Inversiones 
El ComilC Económico y Financiero 

Con 626 dipuiados elegidos por sufragio universal directo cada cinco años y que 
representan a 370 millones de ciudadanos es el representante de los pueblos de la Unión; 
con el tiempo. paso de ser un organismo rncramenlc consultivo a una asamblea legislativa 
y con funciones de control sobre la Comisión, la cual, debe rendir cuentas ante esle y 
presentar un infonnc anual. 

Participa en el proceso legislativo, pues posee un derecho de cvocac1on, que es la 
posibilidad de solicitar a la Comisión que haga propuestas lcgislalivas. 

Posee el derecho a realizar una se1,'llnda lectura de la legislación propuesta sobre el 
mercado in1erior y proponer enmiendas, aunque la última palabra la tiene el Consejo de 
Ministros, linalmente, tiene derecho de velo de los tratados firmados por la Unión, en 
temas relacionados con el ingreso o asociación de un Estado. 

También es consultado por el Consejo en asunlos especiales y linalmenlc, posee cierta 
intervención presupuestaria ya que junio con el Consejo aprueba el presupuesto y puede 
realizar modificaciones. 

Por lo que se refiere a los principales Tralados internacionales que regulan entre otros 
asuntos, las cuestiones comerciales, se exige la aprobación del Parlamcnlo; la Comisión 
se asegura que éste sea informado rápida e integramentc en todas las fases de la 
elaboración, negociación y celebración de esos Tratados, para tener en cuenta su opinión 

El Consejo de Ministros 

Cornúnmcnlc llamado Consejo, se compone de 1 S miembros, uno por Gobierno, y su 
composición varia en función de la materia que trate, Ministros de Asuntos Exteriores, de 
Agricultura, Transportes, cte. 
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Es el órgano legislativo superior y es el encargado de adoptar las decisiones políticas más 
importantes ya que en él, los Estados miembros coordinan sus políticas nacionales y 
resm:lvcn sus di!Crcncias con el objetivo de llegar a un equilibrio entre los intereses de los 
Estados miembros y el interés general de la Unión 

Define las politicas comunit¡¡rias y lija el presupuesto ele la Unión. 

En el ámbito comcn:ial. el Consejo emite las "directrices de negociación", destinadas a 
oricnt¡¡r a la Comisión en su trabajo y decide en último término, la aprobación ele los 
acuerdos comerciales. Sin embargo, es preciso el consentimiento del Parlamento Europeo 
para ciertos acuerdos. incluidos el Acuerdo sobre la OMC y los acuerdos de asociación y 
de cooperación. La Comisión aplica una política de informar y consultar al Parlamento 
Europeo. que periódicamente fonnula sus observaciones sobre la política o las propuestas 
ele la Comisión. 

El Consejo adopta sus decisiones sobre la Política Comercial Común por votación de 
mayoría cualilicacla. excepto en lo relativo a las medidas antidumping y compensatorias 
definitivas. en cuyo caso lo hace por mayoría simple. 

Ln Comisión Europcn 

Cuenta con veinte miembros inclcpcnclicntes, ya que éstos no pueden recibir órdenes de 
sus respectivos paises, ello bajo la dirección política de su presidente, se le considera el 
motor de la política de f¡¡ Unión, pues es la encargada de velar por el cumplimiento del 
Tratado de la Unión Europea asi como de aplicar fas politicas comunes. 

Ademús entre sus princip¡¡fcs funciones se encuentra la de presentar al Consejo proyectos 
de actividades comunitarias, proponer normas y disposiciones de interés, ejecuta el 
presupuesto y controla su ejercicio y actúa de intermediario entre los Estados miembros. 

En materia comercial. la Comisión representa a la Comunidad y es la institución 
encargada de dirigir las negociaciones comerciales y de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos comerciales intcnmcionalcs por parte de terceros paises; informa regularmente 
al Parlamento Europeo, el cual aunque no tiene competencias explícitas en materia de 
ejecución de política comercial, en la práctica los diputados del Parlamento europeo 
purticipan en las negociaciones de la UE dentro de la OMC. 

La Comisión es nombrada por un periodo legislativo coincidente con el Parlamento 
Europeo. 
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El Tribunal de Justicia 

Su tarea es garantizar el derecho a lu interpretación y aplicación de los tratados y de las 
nonnas promulgadas por el Consejo y la Comisión, sus sentencias constituyen 
jurisprudencia y tanto personas tisicas como jurídicas están obligadas a acatar sus 
sentencias. 
El Tratado de Maastricht, le concedió la facultad coactiva de imponer multas a un Estado 
miembro que no cumpla una segunda sentencia condenatoria sobre un mismo caso. 

En octubre de 1989 se estableció un Tribunal de Primera Instancia sobre el cual recaen 
recursos relacionados con el Tratado de la CECA. 

El Tribunal de Primera Instancia, en la actualidad, es competente para pronunciarse en 
primera instancia sobre: 

• Todos los recursos de anulación, recursos por omisión y recursos de 
indemnización, interpuestos contra la Comunidad por personas lisicas o jurídicas. 
Los recursos interpuestos contra la Comisión en virtud del Tratado CECA por las 
empresas o asociaciones de empresas. 
Los litigios entre la Comunidad y sus funcionarios y agentes 

Según el Tratado de Niza, a partir de su entrada en vigor, se prevé la posibilidad de crear 
salas jurisdiccionales especializadas en ámbitos específicos. 

El Tribunal de Cuentas 

Es el representante de los contribuyentes, encargado de examinar y,~o-ntrolar la gestión 
del presupuesto de la Unión. " 

El Tribunal puede ampliar sus operaciones a terceros palsesque reciban ayuda financiera 
de la UE y puede hacer observaciones a las instituciones a iniciativa propia sobre asuntos 
de su incumbencia. · 

El Consejo Europeo 

El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o ele Gobierno de los quince 
Estados miembros de la Unión Europea, así como por el Presidente de la Comisión 
Europea. No debe confundirse con el Consejo de Europa, que es un organismo 
internacional, ni con el Consejo de la Unión Europea, fonnado por los representantes de 
rango ministerial de los Quince. 

Acogido por y en el país que ejerce Ja Presidencia del Consejo, el Consejo Europeo 
regula Ja vida política y el desarrollo de la Unión Europea, reuniéndose al menos dos 
veces al año, por lo general en junio y en diciembre. El acontecimiento es de considerable 
importancia: la presencia en una ciudad europea de quince representantes con gran 
legitimidad democrática, y más aún, acompañados por otros ministros y colaboradores 
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cercanos. es una cita politica que, desde hace casi veinticinco años, despierta gran 
cxpcctución. 

El Consejo Europeo juridieamente, no es una institución de la Comunidad Europea, como 
lo son el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Cuentas, sin embargo, no deja de desempeñar un papel primordial en todos 
los úmbitos de la Unión Europea , pues ejerce la tarea de definir las orientaciones 
politicas generales, así como coordinar, arbitrar o desbloquear los asuntos más dificiles, 
tales como la revisión de los Tratados, las ampliaciones o los retos que presenta Unión 
Económica y Monetaria. 

Esta situación. se explica en gran parte por la legitimidad que ostentan los Jefes de Estado 
o de Gobierno que integra, pero también porque el Consejo Europeo goza de cierta 
perspectiva que no necesariamente existe en procesos decisorios detallados y cotidianos 
como los del Consejo, la Comisión o el Parlamento Europeo, representando nsi una 
especie de "Alta Autoridad" o reunión de jefes de Estado o de gobierno. 

1 nstituciones Consultivas 

El Comité Económico y Social 

Órgano de consulta económica y social del Consejo Ju Comisión y el Parlamento en el 
que estiín representados los grupos sociales y económicos de los Estados miembros. 

Sus 222 miembros están divididos en tres grupos: empresarios, asalariados o trabajadores 
y otras actividades, como agricultores y consumidores; aunque unte las perspectivas de 
ampliación reflejadas en el Tratado de Niza, se pretende que el Comité este compuesto 
por los distintos sectores de la sociedad civil organizada limitando su número de 
miembros a un máximo de 350. 

Antes de que una propuesta de la Comisión sen aceptada por el Consejo de Ministros, el 
Comité debe dar su visto bueno. 

El Comité de las Regiones 

Representa a los entes regionales y locales dentro del sistema institucional de la Unión. 

Esta institución, creada por el Tratado de Maastricht, ejerce funciones consultivas, 
especialmente en aquellos casos que afecten a la cooperación transfrontcriza siempre que 
el Consejo o la Comisión lo consideren oportuno, además, según el Tratado de 
Ámsterdam también se le puede consultar en cuestiones de empico, legislación social, 
salud pública, medio ambiente, formación profesional y transporte. 

Según Niza éste deberá tener el mismo número de miembros que el Comité Económico y 
Social. 

14 



Ln Unión Europcu: integración, instituciones y políticas 

Los Parlamentos Nacionales 

Con el Tratado de Ámsterdam se ha impulsado una mayor part1c1pac1on de los 
Parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea, otorgándoles mejor 
acceso a los documentos de la Comisión y transmitiendo comunicados de todas las 
propuesias legislativas con la suficiente antelación y puedan ser recibidas adecuadamente. 

El Defensor del Pueblo 

Todo ciudadano de un Estado miembro, es al mismo tiempo ciudadano europeo, lo que lo 
hace gozar de una serie de derechos; a ésta institución, creada por el Tratado de 
Maastricht, se puede acudir en el caso de que fuera victima de un acto de mala 
administración de parte de las Instituciones u órganos comunitarios. 

El Defensor del Pueblo es totalmente independiente en el ejercicio de sus funciones, 
atendiendo al interés general de la UE y de los ciudadanos. 

El Comité Económico y Financiero 

Sustituyó desde el 1 de enero de 1999 al Comité Monetario establecido por el Tratado de 
Maastricht; tiene como principal tarea, seguir la situación económica y financiera de los 
Estados miembros y de la UE e infonnar de ello rcgulannentc al Consejo y la Comisión 
además de colaborar en tareas consultivas y preparatorias encomendadas por el Consejo. 

Instituciones i\lonetnrias y Financieras 

Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

Es la institución monetaria suprema de la Unión Económica y Monetaria y esta 
compuesta por el Banco Central Europeo (BCE) y los Bancos Centrales Nacionales de los 
15 Estados Miembros. 

El "Eurosistcma" es el ténnino con el que comtinmentc se le conoce al SEBC y los 11 
Bancos Centrales de los Estados Miembros que han adoptado el curo. Sin embargo, los 
bancos Centrales de los estados que no son parte de la zona curo son miembros del SEBC 
con un estatus especial, es decir, les es pcnnitido dirigir sus propias políticas monetarias 
y no toman parte en las decisiones referentes a la política de unidad monctari;;i de la zona 
curo. 

El Tratndo de Maastricht, establece que el principal objetivo del SEBC, será el de 
mantener la estabilidad de precios a través del desarrollo de una política monetaria, 
realizar operaciones de cambio de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de 
divisas de los Estados miembros y promover el buen funcionamiento del sistema de 
pagos; asi como apoyar las políticas económicas generales de In UE. 
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B:inco Central Europeo (BCE) 

Su función principal es la de garantizar el cumplimiento de In funciones encomendadas al 
SEBC y su principal mrihueión es la de tener el derecho exclusivo de autorizar la emisión 
de billetes de banco di: la Unión. El BCE y los Buncos Centrales Nacionales, podrán 
emitir billetes que serán los únicos billetes de curso legal en la Comunidad. La emisión 
de moneda mcuilica podrím realizarla los Estados miembros, previa aprobación del BCE 
del volumen de la emisión. · 

B:inco Europeo de Inversiones (BEi) 

Creado desde 1958 por el Tratado de Roma, financia inversiones que contribuyan al 
desarrollo equilibrado y estable de la UE. Su capital cstn suscrito por todos los Estados 
miembros de la Unión. 

Concede préstamos reembolsables y garantías de préstamos a todos los sectores de la 
economiu sin fines lucrativos. 

Su principal fin es por lo tanto contribuir al desarrollo de las regiones menos prósperas de 
la UE. 

Por ejemplo, financia proyectos de interés común a varios Estados Miembros ,que por su 
naturaleza o magnitud, no puedan ser enteramente financiados por los medios existentes 
en cada uno de los Estados miembros; mejora la infraestructura de transporte y 
comunicaciones de interés europeo; protección del medio ambiente, mejora de la calidad 

·de vida, cte. 

Desde 1989, apoya financieramente a Europa Central y Oriental en su transición a 
cconomias de mercado, especialmente en el sector de transporte, comunicaciones y 
energía. 

Fondo Europeo de lnl'ersioncs (FEI) 

Desde 1994, proporciona un impulso a la actividad económica de la Unión y al desarrollo 
de pequeñas y mcdianus empresas aportando su garantía para préstamo o adquiriendo, 
poseyendo y gestionando participaciones en cualquier empresa. 

1.3.1 La Dirección General de Comercio. 

Como se había ya señalado, en materia comercial, las decisiones más importantes las 
toma el Consejo, el cuul sólo decide sobre propuestas que haya hecho la Comisión, una 
vez consultados los Estados miembros, en algunos casos el Parlamento y el Comité 
Económico y Social; la Comisión es la responsable del desarrollo, gestión y vigilancia de 
la política comercial comunitaria. 
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La Comisión en la práctica, hace uso de una Dirección General de Comercio ~. la cual, 
bajo la autoridad del Comisario en turno, conduce la politica comercial común de la 
Unión, cubriendo por lo tanto los aspectos primordiales de los intercambios de bienes y 
servicios, tales como: las barreras arancelarias y no arancelarias, la defensa comercial, 
particulanncnte en caso de dumping, subvenciones o créditos a la exportación. 

De ahí que la Dirección General de Comercio posee como tareas principales las 
siguientes: 

Define y pone al día los intereses comerciales de la Unión, tanto defensiva como 
ofonsivamentc. 
Negocia los Acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales de acuerdo a los 
objetivos de la politica comercial y las directrices del Consejo. 

• Vigila y asegura la buena marcha de los acuerdos internacionales, apegándose al 
sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio y 
de los instrumentos de defensa adoptados por la Unión, como los Códigos 
Antidumping, Antisubvencioncs y Reglamento sobre Obstáculos al Comercio. 

• Participa en la elaboración y seguimiento de las politicas internas o externas que 
puedan impactar los intercambios comerciales y las inversiones exteriores. 
¡\ través del llamado grupo de trabajo Rclcx, asegura la coherencia entre la 
politica comercial y las relaciones exteriores de la Unión, asi como la 
contribución de la Unión al gobierno económico mundial. 

1.4 La Política Comercial Común de la Unión Europea. 

Para cumplir los objetivos de Unión Económica, Politica y Monetaria, entre otros, la UE 
precisa del establecimiento de una serie de acciones comunes denominadas Políticas 
Comunitarias de las cuales existen 4, la Política Agrícola, la Comercial, la de 
Transportes, y finalmente la de Competencias que junto con las llamadas Políticas de 
Acompañamiento'" pretenden facilitar el proceso de la Unión así como otorgar un mayor 
bienestar para sus ciudadanos. 

La politica agrícola común junto con la politica comercial, son las estrategias comunes 
más interesantes de la UE, por lo que vale la pena mencionar sus características pues 
ambas se relacionan. 

La Política Agrícola Conuín (PAC), fue la primer politica común de la entonces 
Comunidad Europea: está compuesta por una serie de normas y mecanismos que regulan 
la producción, el comercio y el tratamiento de los productos agrícolas en la Unión 
Europea, es considera como uno de los ámbitos más importantes de las políticas europeas 
no sólo por su peso en el presupuesto comunitario, un porcentaje cercano al 50 %, sino 
por el gran número de personas a las que afecta y la extensión del territorio donde se 
aplica directamente, también posee un valor simbólico por la cesión de soberania 
cfectuadn por Jos Estados miembros en favor de Ins instituciones europeas. 

Los tres principios íundamcntalcs del mercado agr!cola común son: 
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l. Un mercado unificado: en el que existe libre circulación de los productos 
agrícolas en el territorio de los Estados miembros, así corno Ja utilización de 
medios y mecanismos comunes en el conjunto de la U E para su organización; 

2. La preferencia comunitaria: se da preferencia a Jos productos agrícolas de la UE; 
además. se protege el mercado interior de las importaciones de terceros países a 
precios reducidos y de las grandes fluctuaciones del mercado mundial; 

3. La solidaridad linanciera: todos los gastos y desembolsos derivados de la 
aplicación de ésia política se sufragan con cargo al presupuesto comunitario. 

La I' AC siempre ha sido lomada como un estandarte de acción comunitaria contra el 
mundo, su proteccionismo se encuentra respaldado en medidas que van desde 
intervenciones de precios y subsidios a la cxportnción, hasta derechos aduaneros flexibles 
de acuerdo a las conveniencias de la Comunidad; su punto más polémico, descansa sobre 
el hecho de que en los acuerdos comerciales que la UE ha pactado, la agricultura es 
tratada como un rubro ajeno al ámbito del libre comercio, y a nivel internacional dentro 
del marco legal sobre el que descansa la Organización Mundial de Comercio, (OMC), la 
PAC cs lntalmcnte ajcna a los principios de libre comercio a los que se comprometen sus 
micmhros, pues por el contrario el proteccionismo europeo impide Ja expansión de la 
agricuhura en regiones menos desarrolladas. 

La Ronda de Dolrn. en proceso de negociación en el seno de la OMC, y que espera 
concluirse para el 2005, expresa claramente la intención de eliminar todas las formas de 
subsidios a la exportación. mejorar el acceso a mercados y la eliminación de los apoyos 
intcmos a los agricultores. sin embargo, en la más reciente reforma propuesta a Ja PAC, 
ésta es demasiado modesta, en relación respecto a lo que se pretende en las negociaciones 
de la OMC, pues solo se contemplan reducciones del 36% de Jos derechos de aduana a la 
importación de productos agrícolas y una disminución escalonada del 45% a las 
subvenciones a la exportación. 

A pesar de las claras faltas a los principios que rigen en la OMC, el examen de políticas 
comerciales que regulanncntc lleva a cabo esta organización, se puede leer: " En Doha, 
la UE demostró consiantcmcntc su disposición a tomar parte en esas negociaciones, 
marcando el ritmo y el alcance de las reformas futuras, con inclusión de un plazo para 
real izar las negociaciones .. ., la U E trató de lograr que el resultado, guardara proporción 
con sus intereses, por ser uno de los principales exportadores e importadores de productos 
agropecuarios. teniendo en cuenta a la vez la dimensión no comercial de la política 
agrícola. La Conferencia Ministerial de Doha arrojó un resultado satisfactorio en el sector 
agropccuario··.1 

Estas reformas, que mientras para la OMC son satisfactorias, son en realidad muy tibias 
para una política tan terriblemente proteccionista y distorsionadora del comercio 
internacional, lo que a su vez, nos permite reconocer la enorme complejidad política de la 
cuestión agrícola de la UE, de ahí que ésta sea, innegablemente, tema muy vasto para 
futuras invcstigacioncs.K 
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La política comercial común, es la piedra angular del sistema de relaciones exteriores 
de la Unión Europea. A partir de las atribuciones que en dicha materia poseen la 
Comisión y el Consejo, la UE dispone de una amplia red de acuerdos internacionales y 
prácticas comerciales que entendemos por política comercial común y que hun ido 
consolidándose a lo largo de su historia. 

La política comercial común hacia terceros paises, se entiende ya que "en mayor o menor 
grado. las 1111.:didas nacionales en materias tan variadas como las políticas antidumping, 
las de subvenciones a las exportaciones, regulación de los sistemas de importación y 
exportación cte .. atcctan la competencia interior y exterior, de ahí la necesidad de 
establecer nonnas comunes en esta materia, es decir, establecer una política comercial 
Ctllljllnlan 

11 

La primer reforencia a la Política Comercial Común de la UE, la encontramos dentro del 
Tratado de Roma, el articulo 11 O tiene como principal responsabilidad gestionar una 
Política Comercial Común; y el articulo 113, determina en su párrafo 1 los fundamentos 
de esta politica. 

Sin embargo. a pesar de las modificaciones que han seguido al Tratado de Roma, 
(Maastricht, Amsterdam y recientemente Niza} puede leerse una definición clara de Jo 
que hay que entenderse por Politiea Comercial Común. (Ver cuadro 2 anexo comparativo 
de la el'ol11ció11 de este articulo e11 los distintos 7i·atados de la Unión.) 

Esta falta de definición, ha conducido inclusive a problemas jurídicos de interpretación, 
que han llegado al Trihunal de Justicia, pues existen la¡,•tmas sobre si tal concepto, 
incluye también los intercambios comerciales de bienes no materiales, o si por Política 
Comercial Común debe entenderse el conjunto de disposiciones destinadas a regular las 
relaciones económicas con terceros, incluyéndose por Jo tanto, libre circulación de 
trabajadores. capitales cte. 

Debido a esta falta de definición precisa, la Comisión y el Consejo, los dos órganos más 
importantes de la Unión, han desarrollado dos corrientes interpretativas con relación a Ja 
definición de Política Comercial Común 10

: 

La Comisión por un lado, mantiene la opinión que la Política Comercial Común, incluye 
toda medida que incida en los intercambios internacionales, es decir. resulte .ser 'un 
instrumento que regule el comercio internacional. 

El Consejo por otro lado, posee un punto de vista más restrictivo, en el q~e sólo las 
medidas que se re ti eren al volumen o flujo de comercio caen dentro del ámbito de ésta. 

El Tribunal de Justicia ha persistido en negarse a dar una definición exacta de lo que hay 
que entenderse por Política Comercial Común a que se refiere al articulo 113, hoy 133, 
opinando, que: "el Tribunal considera que la cnumeracion hecha en el apartado 1 del 
articulo no es restrictiva y que la Política Comercial Común perdería gradualmente su 
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importancia si se limila a los inslrumcnlos tradicionales que regulan el comercio 
c.xtcrior". 11 

Sin una definición clara, las modificaciones siguientes al Tralado de Roma no han hecho 
mas que agregar púrmfos que indiquen sus ámbitos mas claramenlc, como es el caso de la 
modificación en el Tralado de Ámstcrdam, apartado 5, en la que concretamente se 
especifica que: " El Consejo, podrá por unanimidad ampliar las competencias 
comerciales de la Comunidad; evitando con ello un debate que implicaría una 
modificación al Tra1ado, lo cual es solamente posible a través de la realización de una 
Conforcncia ln1crgubcmmncn1al y la rcspccliva ratificación de cada Estado miembro, en 
el caso de que se decidiese a ampliar el ámbilo de la política comercial común". 12 

Como puede verse, es dificil establecer aún en la versión más reciente del Tratado de la 
Unión. que sigue sin definirse que es la polílica comercial común. 

La cuestión ha lenido inclusive que ser analizada en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia Europeo y que enuncia: " ... recurriendo al Artículo 113, el Tribunal de Justicia 
considera que los "principios unifonnes" que en él se mencionan, enfatizan el carácter 
nonnalivo de la Polí1ica Comercial Comim; desde que ... la Comunidad esta 
aulorizada ... no solo a adoptar reglas intenms ... sino lambién a concluir acuerdos con 
lcrccrns paises de acuerdo con los artículos 113 (2) y 114 del Tratado. 

Consccucn1cmcntc, In posibilidad de lu Comunidad no se limita a la adopción de reglas 
generales y abstrac1as ... ya que una política comercial esta de hecho, comprendida por la 
combinación de medidas inlemas y externas. sin que una tenga prioridad sobre las otrns. 13 

Y enfoliza: " ... que las cuestiones enumeradas en el Artículo 113 no definen 
c.xhauslivamcnle la Política Comercial Común sino que cualquier medida cuyo objetivo 
sea influenciar el volumen y circulación del comercio ... ". 14 

En la práctica, algunos autores coinciden, en que a pesar de la folta de una definición 
clara por parte de la UE, la Política Comercial Común se refiere a cualquier medida que 
afocta el flujo de comercio entre la UE y el resto del mundo, cubriendo tanto el comercio 
de servicios como el de bienes; y su objetivo primario es asegurar la unifonnidad del 
tratamiento comercial entre los Estados miembros y terceros. 15 

1.5 Ámbitos de la Política Comercial Común. 

En la política comercial de la UE se distinguen por lo tanto dos grandes facetas o 
ámbitos: 16 

Por una parte, In llamada Política Comercial Convencional, es la política de proximidad 
de la Comunidad respecto a terceros países; es decir, engloba toda la numerosa 'serie de 
acuerdos y/o convenios de caráctér comercial, sean o no prefcrenciales o tendientes a la 
constitución de uniones aduaneras, o zonas de libre comercio, de carácter bilateral o 
multilateral. 
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Por otra parte, las instancias comunitarias van configurando su normativa propia y 
regulan ele esta fomia sus intercambios comerciales con terceros paises, de tal manera, la 
Unión Europea cstublccc su política arancelaria. regula el régimen general aplicable a sus 
importaciones y I o exportaciones y clctem1ina los mecanismos de defensa comercial 
aplicables en casos ele competencia desleal; este conjunto de tareas se le denomina 
Política Comercial Autónoma. 

1.5.1 Política Comercial Convencional 

Como ya habiamos señalado, la llamada Política Comercial Convencional, es la política 
de proximidad de la Comunidad respecto a terceros paises, existen distintos tipos de 
acuerdos, como distintos son los paises con los que la UE ha concretado algún tipo de 
tratado: ya sea porque los países pretendan unirse algún día a la Unión o porque gozan de 
algún tipo de privilegio por haber sido ex colonias, o simplemente porque la Unión 
considera relevante entablar relaciones comerciales más estrechas. 

Por ello se distinguen distintos tipos ele Acuerdos: 

Los llamados Acuerdos ele Ampliación, se detallan el Articulo O del Tratado de In 
Unión, Tratado de Maastricht, el cual, e.xplica el procedimiento para la admisión de 
nuevos Estados a la Unión; consiste en una solicitud que se hace al Consejo, el cual, 
después de haber eonsuhaclo a la Comisión y haber recibido el beneplácito del 
Parlamento por mayoria absoluta, otorgará por decisión unánime la luz verde para iniciar 
las negociaciones, la cuales conducirá el mismo Consejo con apoyo de la Comisión. Los 
resultados se plasman en el llamado Tratado de Ampliación, el cual debe ser ratificado 
por tocios los Estados miembros ele acuerdo a sus respectivas constituciones. 17 

Por otro lado, el Tratado de la Unión, distingue dos tipos ele Acuerdos de Asociación: 

1. Los llamados Acuerdos de Asociación para países europeos, los cuales aspiran n 
una total integración posterior; el objetivo de estos Acuerdos es permitir al país 
asociado ajustar su economía y prepararse para asumir las responsabilidades ele su 
membresia en la UE; su negociación es similar a la de los Tratados de Ampliación. 

2. Acuerdos de Asociación para países no europeos, es decir, disponible para alb'Unos 
paises y territorios, que debido a su carácter ele antiguas colonias, poseen una relación 
especial con los Estados Miembros. 

En realidad, objeto de estudio de la denominada Política de Cooperación y Desarrollo; 
dichos acuerdos tienen como objetivo guiar a estos paises a un desarrollo económico y 
social; se pretende crear una unión aduanera entre In UE y los Estados Asociados que 
pennita impulsar las inversiones. 1

H 

Estos países se conocen más comúnmente por sus siglas ACP (África, Caribe y Pacífico), 
en total 70 países. (Ver cuadro anexo número 3.). 
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Este tipo de Acuerdos son multilaterales y a lo largo del tiempo han pasado por diferentes 
etapas de desarrollo y obtuvieron sus nombres de las ciudades donde se han negociado, 
ue ahí: Yaundé 1 ( 196.J ). Yaundé 11 ( 1969), Arusha ( 1968, 1969); Lomé 1 ( 1975), Lomé 
11 ( 1979), Lomé lfl ( 198.J) y Lomé IV ( 1989) y Coto no u (200 l.) 

El régimen comercial que tiene la UE con estos países, establece el acceso libre al 
mercauo de la U E a través uc un acceso con franquicia y exento de restricciones 
cuantitativas o mcdiuas equivalentes, de casi todos los productos procedentes de Estados 
ACP. con excepción de algunas cxponaciones agrícolas. 19 

A) Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea. 

El Artículo 133 del Tratado de Ja UE señala que la formación de acuerdos de comercio, 
comienza cuando la Comisión hace una recomendación al Consejo, el cual, la autorizará 
a iniciar las negociaciones, dichas negociaciones serán conducidas junto con un Comité 
especial que asistirá a la Comisión en todos los aspectos; el acuerdo que resulte es 
concluido por el Consejo, que actúa por mayoría cualificada a nombre de la Unión. 

Cabe señalar que aunque el Parlamento no posee atribuciones al respecto, siempre puede 
iníluenciar en las decisiones a través de estudios, debates y presiones sobre el Consejo y 
la Comisión. 

Los Acuerdos de Comercio hasta ahora negociados por la U E, representan tanta variedad 
como es el número de paises tinnantes de ellos, muchos autores, coinciden en señalar que 
no existe un modelo uc Acuerdo de Comercio con la Unión Europea, puesto que a cada 
pais. se le ha dado un trato bien especifico, de acuerdo a sus circunstancias y ni tipo de 
relación que haya tenido anteriormente con Ja Comunidad; sin embargo, si podemos 
clasificarlos en Acuerdos Bilaterales y Acuerdos Multilaterales. 

Un aspecto muy imponantc y delicado de las negociaciones de libre comercio que realiza 
la UE, independientemente del país con el que se realicen, es el aspecto agrícola. Aunque 
la UE posee Ja capacidad de llegar a acuerdos de libre comercio, de asociación o 
cooperación. todos ellos, contienen disposiciones separadas para el comercio de 
productos agrícolas. Es decir, la eliminación general de aranceles, restricciones 
cuantitativas y medidas de eti:cto equivalente que se aplique a los bienes industriales, no 
aplican al comercio de productos agrícolas. En su lugar, las reducciones en aranceles se 
otorgan a un número limitado de ciertos productos o cantidades específicas, usualmente 
en la fonna de cuotas. 20 

Acuerdos Bilaterales de Comercio. 

En los Acuerdos de tipo bilateral podemos encontrar los siguientes tipos: 21 
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1. Acuerdos prefcrcncialcs para establecer una área de comercio industrial, por ejemplo 
el tinnado con Finlandia. 

2. Acuerdos no prcfcrenciales de cooperación: Croacia y Macedonia. 
3. Acuerdos no prcli:rcncialcs de cooperación comercial, industrial, tecnológica, social y 

financiera: Argelia, Marruecos y Túnez. 
4. Acuerdos que establecen un área de libre comercio y cooperación: México, así como 

el que se encuentra actualmente bajo negociaciones con Chile. 
5. Acuerdos Marco no prcli:rcncialcs de cooperación económica y comercial: Canadá, 

Suiza, Sudúfrica. 
6. Acuerdos de comercio de productos hechos a mano: Irán. 

Acuerdos Multil:1tcralcs de Comercio. 

La estrategia global que siguen los Acuerdos Multilaterales de Comercio, concibe las 
relaciones comerciales en forma regional, en relación con un grupo de países o con otras 
"Comunidades", lo cual podemos ejemplificar con la creación del llamado Espacio 
Económico Europeo, es decir, una área de libre comercio que la UE mantiene con lo que 
antcrionncntc se llamaba EFTA o AELC, Asociación Europea de Libre Comcrcio.22 

Entre otros, la UE también posee: 

Acuerdos de Asociación con países mediterráneos: Chipre, Malta y.Turquía. 

Acuerdos de Cooperación con ciertos países mediterráneos y del Medio Oriente: Argelia, 
Marruecos, Túnez y Egipto. , · , 

Acuerdos de Asociación con los países ACP. 

Acuerdos con los países del Sureste Asiático: Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, 
Filipinas y Brunei. 

Acuerdos con el Mercado Común Centroamericano: Salvador, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica Nicaragua, Panamá; y el Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

Actualmente, se encuentra en negociaciones de otros dos acuerdos multilaterales, como 
son el de libre comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo: Bahrein, Qatar, 
Kuwait, Omán, Arabia Saudita, y los Emiratos Arabcs Unidos; y un Aquerdo para 
establecer una zona de libre comercio con el MERCOSUR: Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay, cuyas negociaciones comenzaron en el 2000. 

Finalmente, dentro de los Acuerdos Multilaterales, Lasok hace referencia a los llamados 
"Acuerdos de Mercancías", negociados en el seno de la UNCTAD, y que incluye 
acuerdos específicos en Comercio de Trigo, Aceite de Oliva, Cocoa, Café, Productos 
lácteos, Azúcar, Carne de Bovino, Estaño, Caucho, Maderas Tropicales y Textiles. 
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Como mencionarnos antcrionnente, los diversos acuerdos linnados por la UE, reflejan su 
estrategia global hacia el comercio. pero también su posición política y económica, 
demostrando que la UE negocia lo mejor que puede y con quien mejor le convenga unu 
relación comercial. 

1.5.2 Política Comercial Autónoma. 

Dentro de la Política Comercial Autónoma, se engloban las medidas o instrumentos que 
utiliza la UE para regular las importaciones y promover sus exportaciones así como las 
medidas relacionadas con la producción y el comercio. 

Dentro de las medidas relacionadas con las importaciones se encuentran: 23 

l. Aranceles. cargas y gravámenes. 
11. Restricciones cuantitativas, controles comerciales y medidas de vigilancia. 
111. Sanciones comerciales. 
IV. Contratación Pública y las Nonnas Técnicas 
V. Instrumentos de defensa comercial: 

a. Medidas antidumping 
b. Medidas compensatorias 
c. Salvaguardias 
d. Ohst;kulos al comercio 
e. Otras medidas comerciales. 

i. Contenido nacional. 
i i. Nonnas de origen. 

Con respecto a las medidas relacionadas con las exportaciones, existen dentro de la UE: 

l. Promoción de exportaciones. 

u. Financiación. 
h. Seguro de exportación. 

11. Controles y restricciones a la exportación. 

Finalmente dentro de las medidas relacionadas con la producción y el comercio existen: 

l. Política de competencia. 
11. Ayudas del Estado. 
111. Protección de la propiedad intelectual. 
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A) Medidas relllcionadas con llls importaciones. 

1 La polític:i arancclari:i de la UE, esta basada en el establecimiento de Ja Tarifa 
Exterior Comlin, (TEC), o Arancel Exterior Comlin. Como recordaremos, desde Ja firma 
del Tratado de Roma. Ja Unión Aduanera füc uno de Jos objetivos a conseguir, y ésta, esta 
definida por dos carnctcristicas que son Ja eliminación de los aranceles entre Jos 
miembros de la Comunidad y a Ja vez Ja creación de una tarifo común frente a terceros. 

La TEC establece el indice adecuado de impuesto para todos Jos productos producidos 
fuera de Ja Comunidad e importados a cualquier Estado Miembro. 

La nomenclatura de Ja TEC como es lógico sufre considerables revisiones anualmente, 
las cuales se publican en el Diario Oficial, no sólo debido u Jos diferentes acuerdos de 
comercio multilaterales o bilaterales que alcanza Ju UE, sino también a Jos sistemas 
generalizados de preferencias, en Jos que se otorga una reducción en las tarifas, 
ampliaciones en Ja Unión y finalmente para dar cabida u Jos nuevos desarrollos 
tecm1Jógicos. '" 

Dentro de Ja política arancelaria, se encuentra también el denominado Sistema de 
Prcti:rencias Generalizadas (SPG), que también practica Ja UE contra terceros; es un 
mecanismo mediante el cual concede ventajas comerciales a Jos productos originarios de 
detcnninados países, y que consiste básicamente en Ju supresión o Ja reducción de los 
derechos de aduana comunitarios aplicados a dichos productos. 

La concesión de estas preferencias constituye una decisión autónoma adoptada por las 
instituciones comunitarias y algunos otros paises más avanzados para ayudar a los paises 
más pobres. 

JI. En el ámbito de las restricciones cuantitativas, según datos de Ja OCDE, hasta 1996, 
Ja UE utilizaba con gran frecuencia las restricciones cuantitativas en la forma de 
restricciones voluntarias a Ja exportación (volrmlaiy exporl res1rai111s, VER 's); hoy en día, 
casi todas han sido abolidas como resultado de los Acuerdos dentro de la OMC; como es 
el caso del Acuerdo sobre Textiles y Ropa firmado por Ja UE en 1997, cuyo compromiso 
es cancelar gradualmente todas las restricciones cuantitativas bajo acuerdos bilaterales 
para el año 2005. 25 

111. Actualmente, tampoco existen medidas de control de vigilancia, aparte de las 
medidas que se pueden establecer por razones de seguridad, salud o prevención del medio 
ambiente; y generalmente van dirigidas a productos relacionados con la agricultura, la 
pesca, bienes de consumo. metales comunes y sus manufacturas. 

IV. Dentro de las sanciones comerciales, la UE se ha sumado tradicionalmente a los 
embargos comerciales acordados en el Consejo <le Seguridad de In ONU, como la 
prohibición de todo comercio de bienes y servicios con la República de Yugoslavia, 
Serbia y Montenegro, de 1993 y las restricciones al comercio con Libia en especial en 
materia de aeronáutica, petróleo y gas. 
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La UE ha impuestn lamhién embargos a las exportaciones de annas, municiones y equipo 
milirar a Alganisrún ( 19%). Burnndi ( 1996), Liberia ( 1995) y Ruanda ( 1995).20 

V. La contraración ptíhlica o compras de secror público en la UE, csra sujeta al Acuerdo 
sobre Conlnltación Púhlica de la OMC, válido desde el 1 de enero de 1996, el cual. 
pennite a los proveedores e.xrranjeros vender a los organismos públicos de los países 
linm1111cs del Acuerdo. prelendicndo con ello incremcnlar la rransparcncia en las reglas y 
procedimienros de las compras del sccror fúblico, y al mismo tiempo asegurar que no 
existe prorccción a la producción nacional. 2 

En lo que se refiere a las normas técnicas, o barreras técnicas; éstas son impuestas por 
razones de salud. seguridad o prolección ambienlal para los consumidores y requieren ya 
sea la aplicación de espcci ficaciones 1écnicas o de estándares para ciertos productos. 

La UE es parte del :\cuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio o Código de 
Nonnas, de la OMC. c:I cual prercnde asegurnr que las regulaciones técnicas o estándares 
no creen obsl:kulos inm:ccsarios al comercio inlcmacional. 

La U E actualmente propone reforzar csre Acuerdo, para que haya un consenso 
internacional sobre las definiciones de nomias y reglamentaciones técnicas, pues en su 
opinión, sólo de esta fónna se aplicarán eslándares intemacionalesjustos.2

H 

Las preocupaciones de la UE en csrc sentido van encaminadas al área medioambiental, 
abarcando sislemas de cmbalnje, etiquetas ecológicas. comercio de productos químicos 
peligrosos, prúcricas sanirarias y litosunitarias y utilización de honnonas en la producción 
de carne y leche. 

De acuerdo con la OCDE. las barreras técnicas al comercio han crecido en importancia 
no solo dentro de la UE. sino lambién a nivel global, a la par de las medidas de 
liberalización fronrerizas. demandando así cada vez más atención y acción ya que es 
importanle comprender si la aplicación de procedimientos estandarizados, como son los 
ISO. pueden y son urilizados para proteger los mercados y empresas intcmas.29 

H) Instrumentos de defensa comercial. 

Los instrnmcntos de defensa comercial que utiliza Ja UE, son el resultado de la Ronda 
Uruguay del GATT de 1994, enmarcados dentro de lo que llama "Regulación de las 
Barreras al Comercio" (Tradc Oarricrs Regulation), y que la UE entiende como 
instrumcnros de política comercial ofensivos más que defensivos; ya que dan a la 
industria europea, la oportunidad de anteponer una queja en la Comisión cuando hay una 
razón para creer que las compañías están enfrentándose a barreras al comercio que 
restringen su acceso a los mercados de terceros paises. 311 

La U E posee dos instrumentos principales de defensa comercial con los cuales busca 
asegurar un comercio justo: las medidas antídumpíng y antísubvencioncs. 
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a. Medidas antidumping. 

Constituyen el instrumento diseñado para luchar contra el dumping, práctica que consiste 
en la venta de un producto en mercados foráneos a precio inferior al realizado en el 
mercado nacional. Los derechos antidumping, en general, revisten la forma de un 
incremento en los derechos arancelarios. 

Según In Organización Mundial de Comercio (OMC), hoy en día, las medidas 
antidumping son el instrumento de defensa comercial más utilizado y la UE fue por 
mucho tiempo el segundo usuario de estas medidas a nivel mundial después de los 
Estados Unidos; a panir del 200 I, la India se ha incorporado a la cabeza de éstas 
estadísticas pues ha llegado a alcanzar el segundo lugar, dejando asi a la UE en tercer 
puesto. (Ver cuadro anexo 111Í111ero 4.) 

Algunos autores, coinciden en señalar que su uso se ha incrementado en parte gracias a la 
eliminación de las restricciones cuantitativas, las cuales, no han sido sustituidas por otras 
medidas como las medidas compensatorias o las salvaguardias.31 

Sin embargo. de todo ello hablaremos con detalle en el próximo capitulo. 

h. Medidas compensatorias: 

Suponen la imposición de derechos, que compensan la existencia de una subvención 
directa o indirecta a la cxponación por un tercer país, el exportador, las cuales pueden ser 
establecidas en Ju fabricación, producción, exportación o transporte. 

Según el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre.Subvenciones 
y Medidas Compensatorias; se considera que existe una subvención cuando un.gobierno 
u organismo público lleva a cabo una aponación financiera u otra forma de apoyo a los 
ingresos o a los precios con el objeto de proporcionar un beneficio a In industria, a la 
empresa o al sector. · 

Es decir, las subvenciones, disponibles para los fabricantes a través de sus gobiernos u 
otras instancias públicas, pretenden ayudar a la reducción de costos de produceiórí y/o 
reducir los precios de las exportaciones a la UE, de manera injusta, lo cual ayuda a los 
productores a incrementar su presencia en el mercado de otros paises causando daño a sus 
competidorcs.32 . · 

La normativa de la Comunidad ha incorporado el Acuerdo de la OMC y se respetan las 
disposiciones que contiene sobre definición de subvención y su cálculo, los casos en los 
que se debe aplicar las medidas compensatorias y el procedimiento. 
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Trm.licionalrnentc, la UE no u1ili;m en gran escala las medidas compcnsalorias y para 
1998. solo había con1abilizado lrcs medidas en conlra de lana y libras procedentes de 
Turquía: hall bearing de Tailandia y salmón procedente de Norucga. ll 

c. i\lcdid:is de sillvag11ardi:1 

Se denomina salvaguardia, el derecho que liene el país imponador de establecer conlroles 
a la imporiación u 01ras rcslricciones 1cmporalcs con el objeto de evitar un daño grave a 
los scc1ores domésticos. Si es10 es aceptado por la Comisión, entonces las medidas de 
salvaguardia pueden scr impueslas en la fi.mna de cuolas. 34 

Sin cmbargo. hoy en díu las salvaguardias de la UE están sujelas al Acuerdo de la OMC 
sobn: Salvaguardias, que primordialmente establece una cláusula de extinción para todas 
las medidas dc salvaguardia hasta entonces existentes a más tardar para diciembre de 
1999. 1 ~ 

d. Ohst:ículos al comercio 

Con el objelO de "asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad baJo las reglas 
del comercio internacional, en panicular aquellas auspiciadas por la OMC" 6

• Y tras la 
Ronda Uruguay: la Comunidad Europea estableció el Instrumento para los Obstáculos 
Técnicos al Comercio (IOTC), cuyo objetivo es establecer las bases para una práctica de 
comercio leal, que pcnnila que la ventaja comparaliva cumpla su función y que las 
empresas europeas puedan aprovechar las oponunidades de comercio de la misma 
nrnnera que los adversarios comerciales puedan beneficiarse de la apenura del mercado 
europeo. 

El reglamenlo 3286/9.j que lo regula, establece los procedimientos bajo los cuales las 
empresas de la Unión. industrias o Es1ados miembros con quejas sobre obstáculos al 
comercio en terceros paises, pueden requerir a la Comunidad para que defienda sus 
derechos. 

El procedimiento a seguir es que después de una propuesta de la Comisión, el Consejo 
lmnaní las medidas comerciales contra el tercer país; y entre las que se encuentran: la 
introducción de restricciones cuantitativas, suspensión o retiro de concesiones, 
incremento en los aranceles aduanales o cualquier otra medida que modifique o afecte el 
comercio con ese país. 

c. Otras medidas comerciales 

La UE en sus acuerdos de libre comercio o de cooperación con otros países tiene 
establecidos comités mixtos de seguimiento de las relaciones comerciales, que vigilan 
cualquier alteración que pudiera producirse y que den motivo a alguna sanción comercial 
por pune de la Unión, entre ellas, las materia de contenido nacional y las nonnas de 
origen, las cuales, tienen dentro de la Unión una nonnativa especifica, pues existe un 
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procedimiento administrativo especial, un Comité de Origen, para lijar los reglamentos 
de aplicación según se trate de nonnas de origen de trato preferencial o no prcferencial.37 

En lo que respecta a las nonnas de origen de trato no preferencial la Unión trabaja en los 
lineamientos establecidos por la Ronda Uruguay en el Acuerdo sobre Nonnas de Origen. 

Por otro lado. en los reglamentos correspondientes al desarrollo de distintos esquemas de 
preferencias generalizadas o en los acuerdos bilaterales, figuran las nonnas de aplicación 
para cada caso. 

En lo referente a contenido nacional, la Comisión ha establecido que no hay requisitos de 
contenido nacional en los mercados de la Unión para bienes y servicios y la única 
excepción a esta regla la constituye la Directiva de televisión sin fronteras, número 
89/552, en la que se considera de interés que los Estados miembros reserven ni menos el 
51 o;., de emisión a programas europeos siempre que fuera posible y por los canales 
apropiados . .1M 

C) Medidas relacionadas con las exportaciones. 

En Febrero de 1996, la UE lanzó una nueva estrategia de acceso al mercado como parte 
de su activa política comercial, queriendo con ello responder a las necesidades de los 
exportadores europeos enfrentando la economía global. 

Esta estrategia consiste en una Base de datos de acceso al mercado: 
(http://mkaccdh.eu.int) donde se infonna de modo sistemático de cada obstáculo a los 
intercambios comerciales que puedan enfrentar las exportaciones europeas, tanto por 
sector. como por país; así como infonnación arancelaria, requisitos aduanales y licencias 
por parte de terceros países; cabe resaltar que no únicamente se refiere al comercio de 
bienes, sino que también posee un punto de infonnación para el comercio de servicios 
(GA TS), diseñado para ayuda a los operadores de servicios europeos a otorgar sus 
servicios por todo el mundo. 

Promoción de las exportaciones. 

Dentro del artículo 112 del Tratado de Roma, se exigía a los Estados miembros una 
hannonización progresiva de los programas de ayuda a la exportación. De acuerdo con la 
Comisión la mayoria de las actividades de promoción a las exportaciones han sido 
eliminadas gradualmente. 

El reporte de la OMC, indica que las actividades de promoc1on a las exportaciones 
corresponden a los Estados miembros pero no se dispone de infonnación suficiente. Sin 
embargo. hay indicadores que muestran que la promoción a las exportaciones de los 
Estados miembros se ve afectada por la consolidación o unificación presupuestaria, y en 
algunos casos dirigida hacia los mercados de exportación de mayor crecimiento, 
particulam1cntc en Asiu.3

'' 

29 



La Unión Europea: in1egración. instiluciones y políticas 

Tradicionalmen1e, los Es1ndos miembros hacen uso de su extensiva infraestructura de 
misiones comerciales y Cfünaras de Comercio para promover sus exportaciones. 

El seguro de la exportación y la financiación de las exportaciones. 

Ambas materias caen dentro del ámbito nacional, no obstante, las obligaciones 
presupuestarias combinadas con las disciplinas intemacionales están limitando cada vez 
mús las contribuciones gubernamentales a la financiación de las exportaciones y 
esquemas de seguros; como es el caso de Francia en el que el presupuesto a este tipo de 
programas se han reducido a la mitad desde 1990.40 

Cabe señalar que todos los paises miembros de la UE fonnan parte del Acuerdo de la 
OCDE sobre directrices para los créditos a la exportación; con apoyo oficial que refleja 
en definitiva una disminución en las polílicas de créditos. 

En el plano agricola, los resultados de la Ronda Uruguay establecen compromisos para la 
reducción de subvcncionc.:s a la exportación en valor (36%) y en volumen (21 %) a partir 
de 1 ele julio de 2001. La implantación de csHls obligaciones dentro de la Unión ha 
resullado müs liícil gracias a las tendencias favorables de los precios en ciertos productos 
como los granos. 41 

Controles y restricciones a la exportación. 

El sistema y ti loso tia de la legislación comunitaria es de libertad de comercio, sin 
embargo, pueden existir circunstancias que lo limiten en cierta manera, como es el caso 
del tráfico comercial de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, llamado 
Convenio CITES, de los productos químicos utilizables para la fabricación de armas o 
tecnología de doble uso, es decir con fines civiles y militares. 

En la primavera ele 1986 y de acuerdo con recomendaciones médicas que establecían las 
posibilidad de una conexión entre la llamada enfermedad de las vacas locas y su versión 
humana de síndrome de Crcutzfcldt-Jacobs, el Consejo declaró un embargo en las 
exportaciones provenientes de la Gran Bretaña de ganado vivo o en canal así como de 
embriones carne y subproductos de ganado de ese pais.42 

D) Medidas relacionadas con la producción y el comercio. 

Entre las medidas relacionadas con la producción y el comercio destacan ámbitos muy 
relevuntes de la UE que merecerían un estudio muy detallado, por lo que sólo 
expondremos lo que estrictamente se relaciona con la política comercial. 

Política de competencia. 

La competencia leal constituye uno de los fundamentos principales .de In Unión, basada 
en los principios de libre mercado y vista como el mejor estimulo para In actividad 
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económica, porque garantiza la mayor libertad de acción: funciona a través de normas 
que garantizan que los obst1iculos al comercio, que se han suprimido desde la entrada en 
vigor del mercado ímico, no van a ser sustituidos por otro tipo de restricciones de carácter 
público o privado 41 

Las normas de competencia pueden estar relacionadas con: 1. El funcionamiento de las 
empresas, 2. Los monopolios del Estado y de los derechos monopolísticos, 3. El control 
de las operaciones de concentración, y 4. Las ayudas del Estado. 

En este contexto, desde 1993 se ha vivido una oleada de privatizaciones y 
dcsregulaciones de empresas públicas ligadas al gas, la electricidad, el transporte aéreo, 
las telecomunicaciones, servicios postales y servicios financieros. 
Las mayores operaciones las podemos encontrar en Alemania, Francia, el Reino Unido e 
Italia. 

Ayudas del Estado. 

Las ayudas públicas o ayudas del Estado, son formas de subvención que falsean la 
competencia entre los Estados miembros, es decir, son transferencias específicas del 
sector público hacia empresas. 

El Articulo 92 del Tratado de Roma, prohíbe todas las ayudas que influyan en la 
competencia leal, al considerarlas incompatibles con el mercado común; las ayudas del 
Estado están bajo control de la Comisión y sin cuya autorización, Jos Estados miembros 
no pueden establecerlas. 

Desde l 995, la Comunidad y sus Estados miembros han entregado a la OMC, 
notificaciones detalladas de sus programas de subsidios tal como indica el Artículo XVl.I 
del GA Tí 1994 y Articulo 25 del Acuerdo de Ja OMC sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias ..... 

Protección de la propiedad intelectual. 

Dentro de Ja U E, la propiedad intelectual esta sujeta al Acuerdo correspondiente de In 
OMC sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. (Frade 
Related Aspects of/11tellec111al Proper~v Rights: TRIP 's), que entró en vigor en 1996. 

El Acuerdo establece los estándares mínimos para los poseedores de d.erechos de 
propiedad intelectual definiendo la materia a proteger, los derechos conferidos y las 
excepciones permisibles a esos derechos, así como el mínimo de duración de esos 
derechos: más importante aún, se establecen los mecanismos adecuados para la ejecu,éión 
de procedimientos civiles, administrativos y Jos procedimientos criminales necesarios 
para controlar y detener la piratcria y Ja falsificación. 
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Denlro de los países más desarrollados, los acuerdos TRIP's tenninaron de 
implcmcnlarsc en enero del 2001 y para los países menos desarrollados se dio una 
exiensiiin hasia el 2006. 

La UE, según sus propias palabras, busca la 101al implcmenlación de eslos acuerdos y se 
cncuenira en la disposidón de asislir a aquellos países con dilicullades para imroducirlos, 
ya que desde su pumo de vislll ayudarü a incremenlar los flujos de inversión direcla y 
focililarú la inmsfcrencia de tecnología a los paises más necesiiados 45

; aunque en 
realidad folla por ver si la tccnologin que transfieran no sea obsolela o simplemenle poco 

·acorde a las necesidades. obviarm:nle distinlas de cada país y su grado de desarrollo. 

Para la OMC. la política comercia común de la UE y lodos los ins1rumcnlos que de de 
ella se vale y que hemos anal izado, son el medio a 1ravés del cual " ... se apoya para 
fortalecer y con1i1iuar mejorando y dcsarrolhmdo el sislema muhilatcral de comercio; 
porque cree linncmcntc en el mullilaleralismo y en el efcclo posilivo que puede tener en 
el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y una mejor integración de los paises pobres en la economía 
mundial ... de ahí que seguirán siendo prioridades del fuluro dcnlro del programa de 
poli1icas comerciales de la UE, la uhcrior liberalización del comercio y las inversiones y 
de la elaboración de normas, asi como la mejora del funcionamienlo del sistema de la 
OMC.'"'" 
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2 

La política antidumping de la Unión Europea. 

"1lhoru, si los principes sohert111os ele Huropa ... ac:ortlase11 reunir sus represe111t111tes e11 
una Die/a general, Estados o l't1rlame1110, y estahlecer en él, reglt1s dejusticit1 para que 
los príncipes so/n•ra110.\' la.\' observen entre si; y asi re1111ir.\'e t11111t1lmcm1e. o cada dos o 

tres wios como muy tt1rde . .la Dieta imperial o sohermw, l'arlame/l/o o Estado de 
Eumpt1 ... con lt1s 111is111t1s reglas de ¡m11/e11l'it1 con las que /iJs pt1dres y maestros 

gohiemtm ".ms/i1111ilias, y los mt1gistmdos sus ci11tlt1de.1·, y los Es111dos sus re¡11ihlicas, 
y los princ1¡1c'.\' y n~t·es sus principados y sus reinos, Europa podría obtener y presetvar 

lt1 pt1z .... 
IVillit1111 l'e1111, a11Essay111wards t/11! Prese11t andfuture Peaee of Europe, by the 

Est11blislrme11t ofa11 E11ropea11 Dyet, or Estafes, 1693. 



1.a polilica nn1idumping de la Unión Europea 

2.1 Legislnción comcrcinl. 

Desde su creación. la Unión Europea ha re¡,'lllado mediante sucesivos Reglamentos las 
pnicticas relativas a las imponnciones de mercancías y productos a su territorio. 

Dentro del ordenamiento jurídico de la UE, las nomms que se originan dentro de las 
inslituciones comunitarias. entre ellas los Reglamentos, son norrnns de alcance general 
que obligan de fonna directa a los Estados y n los ciudadanos1

• 

Respecto a las imponaciones de productos originarios de países no miembros de la 
Unión. existe un régimen general aplicable a los productos provenientes de países con 
economía de mercado, cmllenida en el Reglamento número 3285/94 del Consejo, así 
como un Reglamento, el número 519/94, para las imponaciones de paises con comercio 
de Estado: sin embargo. la regla general establecida por ambas normas es de libertad 
total para la importación de mercancías extranjeras al territorio comunitario, con la 
posibilidad de que las instiluciones comunitarias adopten medidas de salvaguardia en 
caso de necesidad. 

1\ cs1e respecto, la UE. a través de sucesivos Reglamentos norrnn las prácticas relativas 
a importaciones en su tcrri1orio de productos a precio de dumping o subvencionados, 
siempre adoplando las modificaciones técnicas que surgen de In conclusión de las 
dislinlas rondas del Gi\Tr. 

La norrnativa actual anlidumping esta regulada por el Reglamento 384/96 del Consejo 
del 22 de diciembre de 1995, llamado "Reglamento relativo a la defensa contra las 
imponaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la 
Comunidad Europea". 

Según este Reglamento. los derechos antidumping se aplican a productos importados de 
terceros paises, objelo de dumping que causen o amenacen causar un perjuicio 
importante a la induslriu comunitaria. 

2.2 Principios generales del Reglnmento Antidumping. 

En su preámbulo, el Reglamento 384/96, señala que esta norma comunitaria fue 
establecida de confom1idad con las obligaciones internacionales existentes, en particular 
las derivadas del artículn VI del Gi\TI de 1994, (Acuerdo i\ntidumping de 1994).2 

En él, se otorga protL'CCión contra productos acusados de dumping procedentes de 
terceros países, cuya libre circulación en In Unión cause o amenace causar daño a In 
i ndustriu de la U E. 

Cubre todos los productos, tanto industriales, como ngrlcolns; los serv1c1os no están 
incluidos, sin embargo, bienes importados que se beneficien de servicios otorgados n 
precio de dumping pueden verse afectados, como por ejemplo, la contratación n precios 
de dumping de lransporte mnrltimo 
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Es imporlanle scrialar que p:rrn In UE, la prac11c¡1 del dumping. es la mús común e 
injusta de las pnk1icas desleales de comercio y por lo tanto es justo rnmbién 
contrarrestarla.-' 

De ahí. se considera importante cslablecer nonnas claras y detalladas sobre la 
detcnninación del dumping y del dalio, así como de los procedimientos de apertura y 
desarrollo de la inwstig:rción, la imposición de medidas provisionales, el 
cstnblecirnienlo y 111 percepción de los derechos m11idumping así como la duración y o 
rcconsidernción dc las medidas antidumping. 

2.2.1 Conceptos previos. 

A continuación. examinaremos los conceptos de dumping, perjuicio y daño. entre otros, 
tal y como se encuentrnn definidos en el Reglamento número 384/96, relativo la 
defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de paises no 
miembros de la Comunidad Europea, es decir. el Reglamento Antidumping. 

Dumping: se considera que un producto es objeto de dumping cuando su precio de 
exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales 
normales. al precio comparable eslablecido parn el producto similar en el país de 
exportación.' 

Es decir, un producto comete dumping cuando su precio de exportación es menor que el 
valor nonnal en el país de exportación. 

El Reglamcnlo requiere de una comparación entre los precios de exportación a la UE y 
el valor normal de los produclos similares; sin embargo, existen distintas referencias 
con las ~ue las autoridades comunilarias pueden dctcnninar el valor normal de un 
producto·: 

a) El precio doméstico, para fijar el valor norrnal, la referencia básica debe ser el 
precio doméslico. rcahnentc pagado o pagable, en el curso de operaciones 
comerciales nnnnales. por clientes independientes en el país de exportación. 

b) El precio comparable, realmenle pagado o pagable. en el curso nonnal del 
comercio, por un produclo idéntico o similar. 

c) Si el exportador en el pais exportador no fabrica o no vende un producto similar, 
el valor nonnal podrá ser calculado sobre la base de los precios de otros 
vendedores o productores. 

d) Para delcnninar el valor nonnal, se ulilizará en primera inslancia las ventas del 
producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país 
exportador, siempre que dichas venias, represenlen como minimo el 5% de las 
ventas del produclo considerado. 

e) Cuando en el curso de operaciones comerciales nonnales, no existan ventas del 
produclo similar, o éstas sean insulicicntcs, o el mercado por causa particular, 
diclrns ventas uo pennil3n una comparación adecuada, el valor nonnal se puede 
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calcular sobre la base del costo de producción en el país de origen, más una 
ca111idad razonable en conceptos de gastos de venta. administrativos, y un 
mnrgcn razonable de ganancias. 

1) Precios de las exportaciones realizadas a un tercer pais, también puede ser 
utilizado siempre que estos precios sean representativos. 

En el caso de importaciones procedentes de países sin economía de mercado, en 
particular aquellos a los que se aplica el Reglamento n(1mero 519/94 del Consejo. el 
valor nonnal se detem1inarú sobre la base del precio o el valor calculado para un país 
tercero de economía de mercado. o sobre el precio cobrado por dicho país tercero a 
otros países. incluidos los de la Comunidad. o cuando ello no sea posible. sobre 
cualquier otra base razonable. incluyendo el precio realmente pagado o por pagar en la 
comunidad por el producto similar, debidamente ajustado, en caso necesario. para 
incluir un margen de beneficio mzonable.'' 

El precio de exportación, éste será el precio realmente pagado o por pagar por el 
producto. cuando sea exportado por el país de exportación a la Comunidad. 

En caso de que no e.~ista un precio de exportación o en los que se considere que no es 
fiable, debido a la existencia de una asociación o de un acuerdo de compensación entre 
el exportador y el importador o un tercero, el prl'Cio de exportación podrá ser calculado 
basándose en el precio al que el producto importado se venda por primera vez a un 
comprador independiente, o si esto no es posible, o no se revendiese en el mismo 
estado en que fue importado, se calcula basándose en cualquier otro criterio 
razonable. 

En estos casos. se efectuaran ajustes para todos los costos, incluidos los derechos e 
impuestos soportados entre el momento ele la importación y el de la reventa, más los 
beneficios. transporte, seguro o cualquier otra tarifa pagable en el país importador como 
consecuencia de la importación o venta de los bienes asi como un margen considerable 
de beneficios. 

Comparación, de acuerdo con el Reglamento, se realiza una comparación equitativa 
entre el precio ele exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la 
base de ventas realizadas en fL'Chas lo más próximas posibles e111re sí y teniendo 
debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte la comparación de los 
precios. 

Cuando el valor normal y el precio de exportación no puedan ser directamente 
comparados. se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, 
ajustándose conceptos tales como las características fisicas, descuentos, reducciones y 
cantidades vendidas, fase comercial, transporte, envasado, crédito, servicios postventa, 
comisiones o cambio de divisas." 

Margen de dumping, es el importe en que el valor normal supere ni precio de 
exportación. Cuando los márgenes de dumping varíen podrá establecerse la media 
ponderada de los márgenes de dumping. 

39 



La poliricn amidurnping de la Unión Europea 

La e.xis1encia de 1rnirgenes de dumping dunnllc el periodo de investigación se 
cslablcccrá nornmlmcnlc sobre la hase de comparación del valor nonnal ponderado con 
la media ponderada de los precios de indas las 1ransaccioncs de exportación a la 
Comunidud o medianlc una comparación de los valores nommlcs individuales y los 
precios individuales de exportación a la Comunidad pam cada transacción individual.9 

Perjuicio, el Rcglamcnlo enlicndc por perjuicio importante, el sufrido por la industria 
comunitaria. la amenaza de perjuicio importante para esa industria o el retraso 
significati\'o l'n la crcaciún de diclw imJustria. '° 
La delcnninación de la cxis1cncia de pcrJu1c10, se basa en un c.xnmen objetivo del 
volumen de las importaciones objclo de dumping y del efecto de las mismas en los 
precios de produclos similares en el mercado inlcmo y en los efectos de esas 
importaciones sobn: la induslria de la Comunidad. 

Cuando las importaciones de un produc10 proceden1cs de más de un pais sean objeto 
simuháncamenle de investigaciones anlidumping, sólo se podrá evaluar 
cumulalivamcnlc los efcc1ns de dichas importaciones si se detem1ina que: 

a) El margen de dumping eslablccido en relación con las importaciones de cada 
país proveedor es superior al margen mínimo es decir In cláusula 111i11imis. 

b) Procede la evaluación cumula1iva de los efcclos de las importaciones a la luz de 
las condiciones de compclcncia entre los productos importados y el producto 
similar de la industria comunilaria. 

Mi11i111i.,·, este principio. eswblecido en el articulo 5(7), establece que no se dará inicio al 
procedimiento conlra paises cuyas importaciones reprcsen1cn una parte de mercado 
inferior al 1 %, salvo que el con jumo de los paises de que se trate representen una cuota 
del 3% o 111í1s del consumo comunitario. 11 

Una cuestión in1cresantc relativa a la determinación del perjuicio, se encuentra en el 
articulo 3 (5), en el que se cs1ablcce que, el examen de los efectos de las importaciones 
objc10 de dumping sobre la industria comunilaria afectada, incluirá una evaluación de 
lodos los füclorcs e indices económicos pertinentes que influyan en el estado de dicha 
industria. tales como: 

a) El hecho de cslar 1odavia recuperándose de los efectos de las prácticas de 
dumping o subvenciones anteriores; 

b) La disminución real y polencial de las ventas; 
c) El volumen de producción; 
d) El rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad productiva; 
e) Las existencias de empleos. salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 

capital o inversión, cte., puesto que esta enumeración no se considera 
exhnusliva. 
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Respecto a Ja determinación de la existencia de una amenaza de perjuicio 
importante, que como recordaremos es considerada tnmbién como daño, el Reglamento 
nos indica que ésta se ascntnní en hechos y no simplemente en conjeturas, es decir se 
tomará en cuenta: 

a) una importante tasa de incrcmenlo de las importaciones objeto de dumping en el 
mercado de la comunidad que indiquen la probabilidad de que aumenten 
suslancialmentc las importaciones; 

b) Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador. o un aumento 
inminente e imponmue de la misma que indiquen Ja probabilidad de que 
aumenten sustancialmenle las importaciones a la Comunidad; 

c) Si las importaciones se realizan a precios que hayan de repercutir sensiblemente 
en los precios internos. lwciéndolos bajar o impidiendo una subida que de otro 
modo se hubiese producido y si podrían incrementar Ja demanda de nuevas 
importaciones; 

d) Las existencias del producto objeto de investigación. 

El Reglamento es bastante claro en selialar que ninguno de estos factores por si solo 
bastani para oblener un juicio. sin embargo. todos ellos en conjunto habrán de llevar a la 
conclusión de la inminencia de nuevas cxpormciones a prl'Cios de dumping y que a 
menos que se tomen medidas precautorias. se producirit un perjuicio importante, sin 
embargo, para los paises acusados de dumping, esta cláusula solo indica la obviedad de 
que cualquier forma de competencia pueda ser considerada como perjuicio. 

Industria comunitaria, es el conjunto de los productores comunitarios de los productos 
similares, o aquellos de enlre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción comunitaria total de dichos productos. 12 

Cuando Jos productores estén vinculados a los exportadores o n los importadores, o sean 
ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión 
"industria comunitaria" se rcferirá al resto de los productores; 

Se considerará que los productores están vinculados a Jos exportadores o a los 
importadores si uno de ellos conlrola directa o indirectamente al otro; si ambos están 
directa o indirectarnenle controlados por un tercero y controlen conjuntamente directa o 
indirectamente a un tercero; siempre que existan razones para creer que el efecto de la 
relación podría llevar al productor afectado a comportarse de forma distinta a Jos 
productores no vinculados. 

l ntcrés de la Comunidad, una cláusula muy interesante, prevista sólo en el reglamento 
comunitario. articulo 21, que no en el Código Antidumping de Ja OMC, se refiere ni 
interés de la Comunidad, en la que ante una probable adopción de medidas 
antidumping se procede además a una valoración conjunta de Jos diferentes intereses en 
juego, no sólo los de la industria de la Comunidad, sino además de los intereses de 
usuarios y consumidores. 
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Se prcsla una especial aicnción a la necesidad de eliminar los efectos distorsionadorcs 
sobre el comercio derivados del dumping y resiablcccr una compelencia cfcc1iva. 

Las medidas dc1enninadas sobre la base del dumping y del perjuicio comprobado. 
podrán no aplicarse cuando las au1oridades, sobre la base de loda la información 
suminislrada. puedan concluir claramenlc que su aplicación no responde a los in1ereses 
de In Comunidad. 

Con ello se prclende iomar en cucnla lodos los punlos de visla y lada la información 
para saber si la imposición de medidas responde o no a la defensa de los inlerescs de Ja 
Comunidad. los denuncianles. importadores y sus asociaciones rcpresenlativas, usuarios 
y organizaciones de consumidores reprcse111a1ivas pueden facililar información a la 
Comisión en los plazos indicados en el anuncio de apertura de la invcsligación 
anlidumping. cspccilic:mdo las razones particulares que, desde el punlo de vista del 
inlerés de la Comunidad, hagan aconsejable que sean oídas y lomadas en cucnla para In 
de1en11inación posiliva o negativa de una acusación de dumping. 

2.2.2 Procedimiento antidumping. 

Una vez señalndos los conceplos sobre los cuales se determina y se define que 
determinado produc10 afcc1a a la Unión con precios de dumping, el Reglamento 
Antidumping a partir del articulo 5 enuncia el procedimiento a seguir. 

Este se inicia con una apertura del procedimiento, es decir, la iniciación de una 
investigaciún para dclcnninar la existencia, importancia o efcé1os de cualquier supuesto 
dumping. 

Esta denuncia esenia puede ser presentada por cualquier persona fisica o juridica o 
cualquier asociación sin personalidad juridica que actúe en nombre de la industria de Ja 
Comunidad. 

La denuncia es presenlada a la Comisión o a un Estado miembro, que la remite n In 
Comisión. Incluso. en ausencia de denuncia, cuando un Estado miembro posca 
elementos de prueba suficientes sobre prácticas de dumping y de los perjuicios 
derivados de las mismas para la industria de In Comunidad, puede transmitir 
inmcdia1amcn1c las pruebas a la Comisión. 

Las denuncias deberim incluir Jos elcmenlos de prueba del dumping, del perjuicio y del 
ne.~o causal enlrc las importaciones presuntamcnle objeto de dumping y el supuesto 
perjuicio. 

La Comisión establece un Comité de Consultas integrado por rcpresenlantes de Estados 
miembros, cuyo trabajo comienza inmedialamente si existe una petición. 

Es importante señalnr que en el apartado número 5, se señale que las autoridades 
evitarán toda publicidad acerca de la denuncia solicitando In apertura de una 
investigación, salvo que se haya adoptado ya la decisión de iniciar una investigación. 
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Es decir. cuando al tém1ino de las consultas resulte que existen elementos de prueba 
suficientes para justificar la apcnura de un procedimiento, In Comisión lo inicia en el 
plazo de cuarenta y cinco días a partir de la presentación de la denuncia y se publica a 
tal efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: antes de esa fecha, In UE 
se reserva el derecho ele no publicitar el caso. 

Una vez hecha la publicación. la Comisión comunica oficialmente n los exponadores e 
imponadorcs y a las asociaciones de imponadores y exponadores afectados, a los 
representantes del país cxponador y a los denunciantes, la apenura del procedimiento y, 
respetando la eonfidcncialidacl de la información, facilita a los exportadores conocidos y 
a las autoridades del país exponador el texto completo ele In denuncia escrita recibida. 

Investigación. 

Tras la apenura del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros. dará comienzo a una investigación en tocia la Comunidad. Esta investigación 
se centra tanto en el dumping como en el perjuicio, que son examinados 
simultáncamcntc. 13 

El período de investigación. nonnalmentc no clcbcnl ser inferior a los seis meses 
inmediatamente anteriores a la apcnura del prnccclimiento. 

Los interesados son escuchados, si dentro del periodo mencionado en la notificación del 
Diario Oficial, hubieren hecho una solicitud por escrito. 

Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en In investigación 
antidumping disponen ele un plazo mínimo de treinta días para responder ni mismo. El 
plazo para los exportadores comenwrá a contar desde la fecha de recepción del 
cuestionario. que se supone recibido unn semana después de su envío al exportador o de 
su transmisión a un representante diplomi1tico apropiado del país exponador. Podrá 
concederse una prórroga ele treinta días teniendo en cuenta los plazos de investigación y 
siempre que la parte justifique adecuadamente la prórroga. 

Medidas provisionales. 

Por el anículo 7, la Comisión tiene el poder de establecer derechos provisionales una 
vez abierta una investigación y ante una detenninación preliminar positiva de la 
e.xistcncia de dumping y del consiguiente perjuicio ni sector económico de la 
Comunidad, y si los intereses de la Comunidad exigen intervenir para impedir dicho 
perjuicio: paru ello, se publica un anuncio a tal efecto y se otorga a las partes interesadas 
una oponuniclad adecuada de presentar infom1ación y hacer observaciones. 

Los derechos provisionales no podrán ser establecidos antes de sesenta dlas ni después 
de nueve meses desde la fecha de apenura del procedimiento. 
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Los derechos provisionales se eslahlecen por seis meses y pueden ser prorrogados por 
01ros lrcs meses, o hien ser eslahlecidos direclamenle por nueve meses. 

Sin embargo. la Comisión dccidin"1, en un plazo múximo de cinco días laborables desde 
la recepción de la pelieión. si eslahlccc un derecho anlidumping provisional en caso de 
extrcmn urgencia o cuando un Eslado miembro solicilc In intervención inmediata de la 
Comisión. y se cumplan las condiciones para ello. 

El importe del derecho antidumping provisional no debení sobrepasar el margen de 
dumping provisionalmenle establecido pero tendrá que ser inferior a dicho margen, 
siempre que ese derecho inferior resulte adecuado para eliminar el perjuicio ocasionado 
a la industria de la Comunidad. 

Compromisos. 

Las investigaciones pueden concluir sin el establecimiento de derechos provisionales o 
definitivos cuando el exportador comunique que asume voluntariamente compromisos 
satisfactorios de revisar sus precios o poner fin a las exportaciones a la zona en cuestión 
a precios de dumping. de modo que In Comisión, previas consultas, se declare 
convencida de que se climinarú el efecto perjudicial del dumping. 14 

Estos compromisos pueden ser sugeridos por la Comisión pero ningún exportador esta 
obligado a aceplarlos. 

El hecho de que los c.xportadorcs no ofrezcan dichos compromisos, o no acepten la 
invilación para hacerlo. no debcr:"1 perjudicarles en ningún caso. Sin embargo, el hecho 
de que prosigan las importaciones objeto de dumping puede considerarse como un 
indicio de que la materialización de la amenaza de perjuicio es más probable. 

No se piden compromisos a l<•s exportadores ni se aceptarán compromisos de los 
mismos a menos que se haya formulado una dctcnninación positiva provisional de la 
existencia de dumping y del perjuicio derivado dd mismo. 

Salvo en circunslancias excepcionales, los compromisos no podran ser ofrecidos una 
vez finalizado el plazo dunmte el cual pueden presentarse observaciones. 

Cuando los compromisos sean aceptados y el Comité consultivo no plantee ninguna 
objeción, la investigación se da por concluida. 

Establecimiento de derechos definitivos. 

Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y 
perjuicio y los intereses de In Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, 
por nmyoria simple. a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, 
establece un derL'Cho antidumping definitivo. 15 
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Cumulo estén vigentes derechos provisionales. se somete ni Consejo una propuesta de 
decisiún definitiva en el pinzo de un mes previo a la expiración de dichas medidas. 

El importe del derecho nntidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping 
establecido, pero deberá ser in!Crior a dicho margen si este derecho inícrior es suficiente 
pum eliminar el perjuicio a la industria comunitaria. Esta cláusula muy particular del 
derc'Cho comunitario se le conoce como la /esser d111y 111/e. lh 

Retroacti\'idad. 

Sólo se aplican medidas provisionales o derechos antidumping n los productos 
despachados u libre práctica después de la fecha de entmda en vigor de la decisión de 
imponerlos. 

Sin embargo, excepcionalmente, puede aplicarse una retroactividad de 90 ellas como 
máximo cuando: 

a) existan antecedentes de dumping para el producto en cuestión durante un 
periodo prolongado o el importador fuese o debiese haber sido consciente del 
dumping debido a su magnitud o ni perjuicio alegado o comprobado; 

b) además del nivel de las importaciones que provocaron el perjuicio durante el 
periodo de investigación, c.xista un aumento sustancial de las importaciones que, 
debido al momento de su realización, su volumen y otras circunstancias, pudiera 
minar considerablemente el efecto corrector del derecho anti dumping definitivo 
que se aplique. 

Duración. 

En el nrtículo número 1 1, se encuentra señalada la llamada s1111se1 c/ause, 11 que indica 
la duración de una medida definitiva: es decir, las medidas antidumping definitivos 
expirarán cinco nños después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de conclusión de la última reconsidcración del dumping y del perjuicio, salvo que 
durante la reconsidcración se determine que la expiración podría conducir a una 
continuación o a una n:aparición del dumping y del perjuicio. 

Tal rcconsideración por expiración de medidas se inicia por iniciativa de la Comisión o 
a petición de los productores comunitarios o en su nombre y la medida sigue vigente 
hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración. 

Elusión. 

Los derechos antidumping pueden extenderse y aplicar a importaciones de terceros 
paises de productos similares o partes de los mismos, según lo señala el articulo 13 
cuando se eluden las medidas en vigor. 

_.:;,...~· 
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E.xplica que se entiende que exisle ··clusión'". cuando se produce un cambio de 
camclerislicas del comercio enlrc paises !creeros y In Comunidnd, derivado de unn 
pnictica. proceso o trahajo para el que no exista una causa o una justificación cconómicn 
adecuada dis1in1a del eslablecimienlo del derecho, y haya pruebas de que se es1án 
burlando los efcclos correclores del derecho por lo que rcspecla a los precios y/o las 
canlidades del producln similar y existan pruebas de dumping en relación con los 
precios nommles prc•\·imnenlc establecidos para produclos similares o parecidos. 

Aquí se indica que se considera que una operación de monlaje en la Comunidad o en un 
país lcrcero elude las medidas vigcnles cuando: 

a) la operación hubic'Se comenzado o se hubiese incrementado sustancialmente desde el 
momento de apenura de la invcsligación amidumping o jus10 antes de su ape11Um y 
cuando las panes (n refacciones) procedan del país sometido a las medidas; 

b) las partes cons1i1uyan el 60 % o más del valor total de las partes del producto 
monlado; no obswn1e. no se consideran"1 que existe elusión cuando el valor añadido 
conjunto de las panc·s u1ilizadas durante la operación de moniaje sen superior al 25 % 
del coste de producción; 

e) los efeclos corrwlores del derecho estén siendo burlados mediante los precios o 
volúmenes del produc10 similar mon1ndo y e.~istan pruebas de dumping en relación con 
los precios nonnalcs prl'\'Ü1111cn1c eslablecídos para productos similares o parecidos. 

Para linalizar. encnntmmos que los derechos provisionales o delinítivos son 
cslablecidos mcdíanlc Reglamento, publicados en el Diario Oficial y percibidos por los 
Es1mlos miembros. independientemente de los derechos de aduana, impuestos y otros 
gravúmencs aunque ningiln producto puede estar sometido a derechos antidumping y a 
derechos compensalorios al mismo tiempo. 
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2.3 Evolución de la políticn nnticlumping ele la Unión Europea. 

Como hemos ya serialado. de acuerdo con In Organización Mundial de Comercio 
(OMC). la Unión Europea ocupa el tercer Jugar por la frc>cuencia de aplicación de 
medidas antidumping después de Jos Estados Unidos y de In India. 

Hasta el 31 de diciembre de 2001, In UE aplicaba medidas antidumping definitivas 
(derechos y 1o compromisos) a 175 categorins de productos, siendo Jos productos 
imponados de China los mirs frecuentemente afectados.'" 

Ln tabla número 2.1 muestra Jos paises a Jos que Ja Unión Europea ha abierto procesos 
de in\'cstigación anl idumping en el periodo de 1995-200 J. es decir. muestra el número 
de iniciaciones de investigación para dctcnninnr Ja existencia, importancia y efectos de 
cualquier supucs10 dumping rcpnnados ante el Comité Antidumping de Ja OMC, como 
obligación contraida al ser micrnbros de esta organización. 

Durante cslc periodo, un total de 246 investigaciones fueron abiertas por Ja Unión 
Europea con objeto evaluar la exislencia de un posible dumping en Ja Comunidad. 

Corno puede apreciarse, el pais que más investigaciones ha enfrentado es In República 
Popular de China. 

China ha enfrentado 36 investigaciones que representan el 14.6% del total, siguiéndole 
India con un total de 24 iniciaciones de investigación, In República de Corca con 21 
aperturas. Taiwim con 14, Tailandia con 13, Rusia, Polonia y Mnlnsin con 9 
investigaciones cada uno. 

Japón y Eslndos Unidos como países más industrializados, han enfrént~cl~' 8 y .6: 
aperturas de investigación respectivamente dejando a Canadá y Australia con sólo. 
invesligación. · 

Destaca Ja presencia de países como In República Checa, Ucrania, Hungría y Lituania. 
que con un número creciente de investigaciones abiertas. 

En lo que respecta a América Latina, México y Brasil empatan con un total. de. 3 
procesos de investigación durante este periodo, resaltando que Chile y Argentina no han 
enfrentado ningún proceso indagatorio antidumping en In UE. 
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Tnhln 2.1: lm·csligacioncs antidumping iniciadas por la Unión Europea. 

Puis uíectndo Número dt• hn't•Migucioncs 1995-2001 
l\rnbia Saudiia 

Ar 'clia 
Australia 

Bielorrusia 2 
Brasil 3 

llul •aria 
Ca nada 
China 36 

Taiwáu (China) 14 
Croacia 3 
E,¡ to 

Eslovenia 
Es1ados Unidos 6 

Estonia 
Fili iinas 

llong Kong 
Jlun 1ría 

India 24 
Indonesia 

Irán 
Ja ón 

Kazaistán 
Latvia 
Libia 

Lituania 6 
Macao 
Malasia 9 
México 
Noruc 'ª 
l'akis1an 
Polonia 9 

República Checa 
República de Corca 21 
República Eslovaca 

Rumani3 
Rusia 9 

Singapur 
Sudáfrica 4 
Tailandia 13 
Tur uia 
Ucrania 

Uzbekistán 
Viclnam 

Yugoslavia 2 
Tola! 246 

ruenlc: Elaborac1ó11 propia segün: \VíO, Rules Division Antidumping Measures Dalabase 
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A continuación. la tabla 2.2 nos mostrara la distribución sectorial de las investigaciones 
iniciadas por la UE. 

En ella. podemos ver que recaen en el seclor de la maquinaria y el equipo eléctrico, la 
frecuencia más alta de investigaciones onlidumping, 24.2%; seguido de los metales 
básicos con un 23.9%; y Jos químicos con el 17. 7% del lota) de averiguaciones 
iniciadas por Ja UE. El sector tex1il tiene un porcentaje importante de 16.3% y que no 
sorprende a nadie si se considera que la UE ha sido siempre especialmente protectora de 
esta industria. 

Aunque pareciera extraño, el seclor de productos vegetales no aparece como afectado 
por iniciaciones de investigación de dumping pues ésle se encuentra mnyonnentc 
protegido por otras medidas que recaen denlro del ámbito de la política agrícola común 
de la UE, y como explicábamos en el capítulo primero posee sus propias reglas de juego 
en el comercio internacional de estos produclos. 

Tabla 2.2: Distribución sectorial de las investigaciones iniciadas por Jo UE. 

Sector Porcentaje 
1 Procluclos anímales 0.6 

11 Productos vegetales o 
111 Grasas y Aceites o 
IV Comestibles o 
V Productos minerales 3.7 
VI Productos químicos 17.7 
VII Plásticos 2 
VIII Piel y sus artículos 0.8 
IX Madera y sus produclos 2.5 
X Pulpa ele madera y Papel 1.4 
XI Textiles 16.3 
XII Zapatos 1.4 
XIII Vidrio y Cerámica 0.6 
XIV Piedras preciosas, joyería o 
XV Metales bilsicos 23.9 
XVI Maquinaria y Equipo Eléclrico 24.2 
XVII Vehículos 1.7 
XVIII lnstrumenlos 0.8 
XIXAmrns o 
XX Olras manufacturas 2.3 

Fuenle: MIRANDA, Jorge, Raúl Torres, Mario Ruiz. ''The Internacional Use or Antidumping: 1987·1997",Joumal 
or World Tr.ide, Núinero.l:?. \OI. S, 1 q98 y WTO, Rules Di\·ision An1idumping Measures Database. 

r •• , . 0f'?.T 
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Corno recordaremos. de acuerdo con el ar1iculo 7 del Rcglmnento Antidurnping de la 
UE. una vez abiem1 una investigación . la Comisión tiene el poder de establecer 
derechos provisional anle una detenninaci<in preliminar positiva de la existencia de 
dumping; a este rcspeclll. h1 frecuencia con la que la UE impone medidas provisionales 
una \'l'Z que la invcstig¡u:ión ha comenzado es del 48 o/o de los casos. es decir casi en Ja 
mitad de las invcsligacioncs iniciadas por la Comisión se llegó a la conclusión 
prdiminar que en efcc10. existen evidencias de dumping y del consecuente perjuicio u 
la industria comunitaria. por lo que se exige intervenir tempranamente para impedir el 
incremento dl.· dicho darin. 1

'
1 

En lo rcfcrcllle a la proporción con la que la Unión Europea ha aplicado medidas 
definitivas con respecto a 1odas las investigaciones concluidas en el periodo, podemos 
ver en la labia 2.3 que en el 62°1., de los casos en que se presenl<Í una queja se encontró 
que en cfcc10 existía dumping y daño a la industria comunitaria por lo que se estableció 
un derecho antidumping definitivo a esas investigaciones o bien se llegó a un 
compromiso de precios tal y como se establece en el Reglamento Antidumping de la 
UE. 

Tabla 2.3: lnl'esligaciones completadas que resuflaron con derechos definitivos. 

Pnlodu 'iirm·ru de in\nli)(ulom" !\ümtro dt' dl'rl'thos dt'Onllho" PorctnlaJt 
cuuduldn 

1995-2001 246 153 62 
Fucmt-: Elaborac1ón propia. 

La tabla número 2.4. muestra el lotal de investigaciones que tuvieron resultado 
negativo para la UE. es decir. aquellas en las que no confirmó la existencia de dumping 
o no se encontró dmio a la industria comunitaria, pues no hay que olvidar que es 
necesaria la comprobación de ambas para culpar de dumping las expor1acioncs 
c.~trnnjcrns. 

Tabla 2.-1: Investigaciones que no resultaron en la imposición de ningún tipo de 
medidas 

Periodo 

1995-2001 246 

!"io. dt lnntllgaclonts sin tncon1rar 
dum In odlfto 

93 
1:ucn1c: J~lahoraci(in propia. 

Portrntajt 

37 

La tabla número 2.5, revela los países a los que la UE les ha impuesto más derechos 
definitivos, es decir una vez que se les ha abierto un proceso de investigación, que 
países han resultado culpables de dumping. 

T.ESIS no~r 
FALLA DE Uh.LGEN 
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Tahla 2.5: Níimero de medidas nntidumping dennltivas adoptadas por In Unión 
Europea. 

ruis ufectudo Niunero de medldus 1995-2001 
Arabia Saudita o 

Ar 1elia 
Australia 

Bielorrusia 
Brasil 

Bul •aria 
Canadá o 
China 23 

Taiwán (China) 
Croacia 
E!.!i 1to 

Eslovenia u 
Es1ados Unidos 

Estonia 
Fili im1s 

}long Kong u 
l lun •ría 

India 13 
lmJnncsia 

Irán o 
Ja ón 

Kazaistfm o 
La1via 
Libia 

Lituania 
Malasia 
México 
Noruc 1a 
Pakistán 
Polonia 

República Checa 5 
República de Corea 9 
República Eslovaca 

Rumania 
Rusia 9 

Singapur 
Sudáfrica 3 
Tailandia 12 
Tunuía 
Ucrania 6 
Vietnam 

Yugoslavia 
Totul 153 

Fuente: Elaboración propia SCb'ÚO : vrro. Rules Division Antidurnping Measurcs Dolabase 
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Al igual que en la primera tnbla, China es el país que más medidas antidumping ha 
enírenwdo en el mercado comunitario con un total de 23 casos, si recordamos los datos 
de la 1nbla 2.1, podemos decir que de un tornl de 36 investigaciones iniciadas contra 
China hasta el 2001. en un 63% de Jos casos se ha comprobado la práctica del dumping 
en lns c.xpoi1acioncs de éslc país a la UE. 

Sin embargo, éstt: dalo es en cierta manera comprensible, si se consideran tanto las 
politicas exportadoras tan agresiva de Chim1, así como el hecho que los productos 
chinos rcpn:scnlan t.•I 7.3'!{, dl." las imporlacioncs lotalcs comunilarias. 
(Ver c:uadro 5 anexo ..... ohre lo .... principales .'ioc:ios comerciales de la VE.) 

Una wz miÍs le siguen paises como India y Tailandia, con 13 y 12 medidas 
antidumping resp.:c1ivamen1e: así como la Rept1blica de Corca y Rusia con 9 yTniwán 
con S disposiciones. 

Japón y Estados Unidos fueron encontrados culpables de dumping en 7 y 3 casos 
respectivamente. Para el primero sólo en un cnso de las investigaciones iniciadas se 
encontró que no existía dumping y para el segundo en tres casos o sea el 50% de lns 
acusacilHlcs. 

Brasil y Mcxico son los únicos dos países lutinoamcricanos que han enfrentado 
acusaciones de dumping en el mercado europeo, resaltn que en ambos casos, la Unión 
Europea les abrió un total de 3 investigaciones, de éste numero de investigaciones, 
resultaron 3 medidas definitivas, es decir, en el 100% de los casos en que las 
expo11acioncs !Unto mexicanas como brasile1ias fueron acusadas de dumping, se 
comprobó Ja existencia de éste, llegándose por lo tanto a la imposición de derechos 
definitivos o compromisos de precios. 

Los productos mexicanos que han sido acusados de cometer ésta práctica desleal han 
sido las manufacturas de cables de acero, encendedores de bolsillo y discos magnéticos 
de 3·5 pulgadas. 

En el caso brasileño. ha sido dos productos de la industria químico: ferro silicio y el 
glutmnalo monostidico, asi como las manufacturas de accesorios para tuberia de hierro. 

Finalmente. en la tabla 2.5, hemos agrupado a los paises más frecuentemente afectados 
por medidas antidumping; señalando la posición que ocupan en el total de las 
importaciones de la UE, así como los porcentajes que representan en las importaciones 
de las distintas entegorías de productos que venden n la Comunidad. 

China es el país más frecuentemente acusado de dumping, y ocupa el lugar número 3 
como imponador al mercado comunitario, India por su parte es el segundo pnís más 
afectado por medidas antidumping y ocupa un lugar más modesto, el número 20, en las 
imporlaciont:s que Jlevnn a cabo los miembros de Ja UE. 

rrE·s· í<~ rin'l<r 
'· H .• k 
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La polilica anfülumping de la Unión Europea 

Es interesante que Estados Unidos, ocupando el lugar número uno en las imponaciones 
comunitarias, durante el periodo estudiado, sólo ha sido acusado en tres ocasiones de 
dumping, mientras que Japón fue acusado en 7 productos. 

Tabla 2.6: Paises con mayor número de medidas nnlidumping y porcentaje que 
ocupan sus productos en las importaciones de la UE. 

Posición c¡ue Pu is Produc Energélicos Transportes Productos Textil 
ocupa en 'º' Maquinaria )' malerinles c1uimkos )'ropa 
importnt'fone~ ugrkol 
de la lJE. ª' 
3 China 3.1% 0.4% 10% 1.5% 3.8% 15.8% 
20 India 1.7%1 O. l'Yo 0.3% 0.3% 1.4% 6.3% 
21 Tailandia 2.Jo/o O.OOOOl'Yo 1.5% 1.1% 0.2o/c, 1.7% 
10 Corca 0.2%1 o 4.7% 4.6% 1.5% 2.7% 
5 Rusia 2.5% 17.1% 0.1% 0.2~10 2.7% 0.4% 
17 Malasia 1.8% 0.03% 3.3% 0.2'}ó 0.5% 1.1% 
9 Taiwún 0.2% o 5.9% 1.2% 0.5% 1.4% 
7 Polonia 2.31ló 1 <?,ó1?to 1.6% 4.7°1.1 1.4% 3.6% 
2 Ja~ón 0.2% () 13.5% 17.4% 7°;0 1.% 
40 Ucrania 0.7% 0.5% o 0.1% 0.4% 0.6% 
8 Rc~.Chcca 1.1% 0.3% 2.8% 4.8% 1.4% 2.2% 
1 E.U.A 11.2% 1.5% 27.3% 29.7% 36.3% 2.6% 
JO México 0.6% 1.1% 0.8'Vo 1.4% 0.8% 0.1% 
13 Brasil 10.3% 0.2% 0.3% 1.8% 0.8% 0.2% 

Fuente: Elaboración proria con daros de lo Unión Europea en EUROSTA l. 

2.4 El Reglamento Antidumping de In UE y el Código Antidumping de 
In OMC. 

A nivel internacional. el anículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio''', otorga a las panes contratantes el derecho a aplicar medidas antidumping, 
es decir, medidas en contra de las imponaciones de un producto cuyo precio de 
exportación es inferior a su valor nonnal. 

El llamado Acuerdo Antidumping de 1994, fornm la base para el Reglamento 
Antidumping comunitario por lo que ambos son muy similares, ambos poseen las 
mismas nonnas en lo que se refiere a conceptos y métodos para detenninar que un 
producto es objeto de dumping, los criterios que han de tomarse en consideración para 
emitir una detem1inació11 de que las importaciones objeto de dumping causan daño a 
una producción nacional, los procedimientos para realizar las investigaciones, asl como 
la aplicación y duración de las medidas antidumping. 

Sin embargo, las diferencias que pudimos encontrar entre la nonnativa internacional de 
la OMC y la comunitaria europea son las siguientes: 
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a) El precio de exportación. mientras que para el Código Anlidumping, la definición se 
refiere simplcmenle al "precio del produclo en el país de imponación"; el Reglamenlo 
Anlidumping dclalla con nuis claridnd que es" el precio realmente pagado o por pagar 
por el produc10 cuando sea cxponado por el país de exponación a la Comunidad". 

Es claro. que la UE u1ilizarn el precio de la foclura del produclor, y si eslo es corrcclo o 
no. In nnnnalivu intcnmcional tampoco lo deja claro. 

b) CJ:iusula 111i11i111i.,, al <'slablceer las condiciones en que se puede realizar unn 
evaluación acumula1iva de los cfcclos de las imponaciones objelo de dumping 
procedenles de m:is de un país; el Código Anlidumping eslablece que los limiles de esln 
acumul:1ción son del 2%: rnicnlras que la UE es más res1ric1iva pues para ellos el 1% de 
representación del mercado. es suficienlc para acumular el daño del dumping. 

c) Interés de la Comunidad, esta clnusula previsla sólo en el Reglamento 
Anlidumping, en la que se indica que las medidas antidumping pueden no aplicarse, si 
las au1oridades concluyen. en base a la infonnación analizada, que no es del inlerés 
comunilario aplicar dichas medidas; por lo que valdria la pena que el Código 
l\ntidumping se rc\·isase para induir también esta chíusuln. 

d) Apertura de procedimiento, el Reglamenlo Anlidumping introduce es1e concepto, 
no previsto en la 01\IC: y en el que se explica que una indagatoria de dumping se inicia 
bajo la base de e\'idcncia suficiente con rcspeclo al dumping, al daño, In causalidad 
cnlre ambas y el inlerés comunitario, por lo que se dispone de hasla 45 días para realizar 
las consultas necesarias y dclcnninar y hacer publico el inicio de una invesligación; el 
aniculo 6.2 del Código Antidumping eslablccc que todos los inleresados deben tener la 
oponunidad de defender sus intereses durante toda la inves1igación, pero si la 
Comunidad adelanta sus indagatorias y evila 1oda publicidad en ese periodo llamado 
por ellos. apenura de proccdimienlo. en realidad no se cumple el derecho previslo por el 
Cúdigo Antidumping de defender los inlcreses de lodos los involucrados duranlc todo el 
proceso de invcs1igaciún. 

1) Elusión, si bien el Reglamenlo J\nlidumping eslablece claramcnle que los derechos 
antidumping pueden cxlendcrsc y nplicarsc a imponaciones de !creeros países de 
productos similares o de parles de los mismos, tal y como se explica en el artículo 
número 13; la elusión no forma pane del Acuerdo Anlidumping, pues los negociadores 
no han podido llegar a un acuerdo sobre un lexto concrelo en relación con esle 
problema. 

Dentro de Jos exámenes de polilicas comerciales que periódicamente lleva a cabo la 
OMC, no se encuentra ningún lipo de crilica a lns diferencias que hemos descrito enlre 
la nommliva antidumping comunitaria y la de la OMC, al respeclo de las medidas 
an1idumping comunitarias, se lec: " En general, In principal evolución en los últimos 
años es la estabilidad o reducción en el uso de medidas antidumping contra economías 
de mercado, y su incremento conlra economías de no mercado, tal y como la misma UE 
las define."" 
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J>nr otro lado, atm a nivel intenrncinnal, la normativa antidumping que propone la OMC, 
posee tmlavia grnndcs \'adns: aunque. dentro del programa establl!cido por la 
Conferencia Ministerial de 1:1 OMC. lJUe comenzó en Doha en noviembre de 2001 y se 
espera linalicc para 2005: Sl' esperan mejoras al Código Antidumping, que pretenden 
ílclarar y corregir cuestiones prilcticas. especialmente en relación con los casos de 
acumulación a que se relicre los minimis, así como la delinición y procedimiento a 
seguir en caso de dusión. 

Se pretende llegar a conclusiones delinitivas en la próxima Ronda Ministerial a 
celebrarse en Cancún en septiembre de 2003. 
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3 

Perspectivas de las exportaciones mexicanas ante 
la política antidumping de la UE. 

La Unión se basa en los principios de libertad. democracia, respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho, principios que son comunes a 

sus Estados miembros. 
L, Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros. 

La Unión se dotará de los medios ... necesarios para alcanzar sus 
objetivos y para llevar a cabo sus políticas. 

Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea 
Amsterdam, 1997 

Articulo 6 
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Pcrspccli\'11-. úc las cxponacioncs mc,,dcílníls nnu.· In política an1idumpi11g de In UE 

3.1 La integración de México y la Unión Europea. 

En julio del 2000, México y Ja Unión Europea pusieron en marcha un Traiado de Libre 
Comercio entre ambos, trmado que corona Jos 25 años de relaciones institucionales y 
que muestra Ja trascemlencia de Ja nueva etapa de relaciones entre nuestro país y sus 
ahora socios europeos. 

Los primeros contactos institucionales se remontan a Jos años setentas. cuando con Ja 
finalidad de expandir Jos intercambios comerciales se fimui el 15 de septiembre de 
1975 el Acuerdo Marco de Cooperación. 

En él. Ja UE conccdia a México el Trnto de Ja Nación más Favorecida y se 
comprometieron a llevar acabo acciones de promoción comercial. 

Sin embargo, dicho acuerdo no materializó sus fines: entre 1975 y 1980 las 
exportaciones mexicanas fueron dominadas por el petróleo y México no consiguió 
eliminar su déficit comercial con Ja entonces Comunidad Europca. 1 

En los años siguientes se dio poca importancia a Ja relación comercial limitándose sólo 
a unn intrascendente coopcrnción cconómicn. 

Para Ja década de Jos mwenta, el gobierno mexicano buscaba con ansiedad respaldar la 
política de apertura a Ja que se Je apostaba y se reconoció que el acuerdo de 1975 era 
limitado. 

El 1 1 de diciembre de 1991 se firma un segundo Acuerdo Marco de Cooperación, o "de 
tercera gcneración"2

: en materia comercial no superaba Jo establecido en J 975 y sólo en 
el ámbito de Ja cooperación económica y la cooperación al desarrollo es más detallado 
que el anterior. 

El Acuerdo consideró la realización de diversas actividades de cooperación tales como 
encuentros entre empresarios, ferias, intercambios de información, etc., pero no incluyó 
ningún compromiso en materia de reducción de barreras comerciales. 

Fundamentalmente, en éste convenio no hubo novedades significativas en los temas que 
las partes consideraban más significativas: las condiciones de acceso a las exportaciones 
mexicanas a Ja Comunidad y el régimen de protección de las inversiones comunitarias 
en México.3 

La insipiencia de éste Acuerdo no hizo más que aumentar los desequilibrios en la 
balanza comercial mexicana con respecto a Ja Comunidad. 

Para 1994, trns la conclusión de la Ronda Uruguay del GA TI, el Consejo Europeo 
solicita a Ja Comisión Ja elaboración de una nueva estrategia para Latinoamérica. 

En ella se reconoce "el fomento del comercio y las inversiones seguirá siendo Ja piedra 
angular de las relaciones con nuestros socios asociados de América Latina y el Caribc".4 
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l'crsrccrivas tic las cxponacioncs mexicanas ante la polí1ica nnlitlumping de la UE 

También propone fonalecer el diálogo político desde un mutuo compromiso con la 
democracia y los derechos humanos y establecer relaciones de cooperación más 
divcrsilicadas confonnc a las distintas situaciones presentes en la región. Las relaciones 
descansarian en los '"Acuerdos de tercera generación" ya existentes y en nuevos 
acuerdos de libre comercio, citando fonnalmcnte a México y al MERCOSUR como 
candidatos.' 

El 2 de mayo de 1995, se linna en Parfs una "Declaración Conjunta Solemne", en la que 
se setiala que la profundización de las relaciones requería un nuevo acuerdo político, 
comercial y económico. que incluyera un diálogo político al más alto nivel, un marco 
füvorable al desarrollo de la inversión y de los intercambios de bienes y servicios, 
incluyendo una liberalización "progresiva y recíproca" confonne a las reglas de la 
OMC, teniendo en cuenta la sensibilidad de cienos productos, así como la 
intensificación de la cooperación empresarial, ambiental, industrial, científica y 
tecnológica." 

A ésta Declaración, le siguen dos atios de debates sobre directrices de negociación, 
alcances y contenidos no sólo de la liberalización comercial sino hasta del propio 
ncucrdo. 

Para la UE. los principios de la Declaración Conjunta se traducfan en llegar primero a 
un acuerdo sobre cooperación económica y un marco institucional y en segundo lugar 
abordar las fases de la apcnura comercial. 

Mientras que para México, el lin verdadero era lograr un acuerdo de libre comercio. 

De cualquier fonna. para la UE, el acuerdo debería estar fundado sobre los principios 
dcmocniticos. y la "cláusula democrática" era un elemento esencial de las relaciones 
entre las dos panes; por su panc el gobierno mexicano se resistía a aceptar esta 
condición limitando su interés a la cuestión comercial. 

Parecía que eslas discrepancias ponían como en 1991, obsláculos serios para lograr una 
liberalización comercial, pues el Parlamento consideró inevitable la inclusión de ésta 
cláusula en el nuevo acuerdo, así como su estricta obscrvancia.7 

Finalmente, México aceptó la inserción de la cláusula democrática, que reza 
textualmente: "El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 
fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, inspira las poi íticus internas e internacionales de las Panes y constituye un 
elemento esencial del presente Acucrdo.''8 

. 

El 11 de junio de 1997, se logró un acuerdo final que se concretó en tres documentos 
independientes pero relacionados entre sí: 
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a) Acuerdo de :\suciación Ecomirnica, Cuncer1.1ción Política y Cooperación entre 
la Comunidad Europea y sus Estados Miembros. por una pane y los Estados 
Unidos Mexicanos por otra. Denominado .. Acuerdo Global". 

b) Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuesliones relacionadas con el Comercio 
entre la entre la Comunidad Europea y sus Estndos Miembros. por una pnne y 
los Eslados Unidos Me.xicanos por olra. 

c) Declaración Conjunta en materia de servicios y propiedad intelcctunl entre In 
Comunidad Europea y sus Eslados Miembros, por una pnne y los Estados 
Unidos Mexicanos por otra. 

El Acuerdo Global. conliene tres venienles: de diálogo polilico, de cooperación y 
comercial. 

Dentro del diálogo político, se pretende establecer entre ambas panes, lazos duraderos 
de solidaridad que conlribuyan a la es1abilidad y prosperidad de las regiones 
respeclivas, es decir, abrir nuevas formas de cooperación a favor de los objetivos 
comunes a lravés d<' minislros, presidentes y altos funcionarios así como contactos entre 
el Parlmnento Europeo y el Congreso de la Unión.° 

En el ámbito de la cooperación, va desde la cooperación industrial y de la informática 
hasta la lucha contra el narcotnílico y la protección al consumidor. 10 

En maleria comercial. se establece el objetivo fundamental de crear una zona de libre 
comercio que cumpla con las nomias de la OMC. cubriendo el comercio de bienes, de 
servicios. movimienlos de capital, inversión extranjera, compras del sector público, 
políticas de competencia; propiedad intelectual y solución de controversias. 

El Acuerdo Interino sobre Comercio y Asuntos relacionados con el comercio, establece 
las bases para iniciar la liberalización comercial amplia y pennite establecer de 
inmediato el "Consejo Conjunto", previsto en el Acuerdo de Asociación, de rango 
ministerial: encargado de llevar a cabo las negociaciones comerciales de competencia 
comunitaria, es decir, comercio de bienes, compras del sector público, pollticas de 
competencia. algunos aspectos de propiedad inlelectual y solución de controversias." 

El Acuerdo Interino. es una novedad significativa en el contexto de las relaciones entre 
la UE y Latinoamérica, y por ello. fue presentado por la Comisión Europea corno una 
"vía nípida" (/im 1rack), de negociación. 

La Declnrnción Conjunta en materia de servicios y propiedad intclectunl, incluyendo la 
inversión extranjern dirL'Cta, establece finalmente los compromisos y los términos de la 
negociación en eslos íunbitos. que son competencia de los Estados míembros. 12 
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Respecto a la negociación comercial, ésta se inició formalmente el 14 de julio de 1998 
con el eswblecimiento del Consejo Conjunto Interino y el 24 de noviembre 1999 
concluyeron fonnalmente lns negociaciones técnicas. 

3.1.1 Nnturulcza del TLCUE 

El Tmtado de Libre Comercio negociado con Ja Unión Europea tiene un contenido 
similar n Jos de1mis tratndos de libre comercio que México ha celebmdo, sin embargo, 
su estructuro es diferente debido al ámbito de competencias existente en Ja Unión 
Europea. 

Como vimos en el capitulo 1. de acuerdo con el aniculo 133 del Tratado de Ámsterdam. 
la politica comercinl común de Ja UE. debe fundarse en principios uniformes, 
panicularmcnte con respecto a la modilicaciiin de aranceles aduaneros y Ja conclusión 
de acuerdos comerciales. Este articulo otorga competencia exclusiva a las instituciones 
comunitarias en materia de comercio de bienes, Jo que significa que Jos Estados 
miembros de la UE ceden su competencia en este ámbito. Por Jo tanto. la negociación y 
suscripción de un tratado internacional en esta materia es atribución exclusiva de la 
Comisión y imicamen1e se requiere la aprobación del Consejo. 

Las materins del comercio de servicios, inversión y Ja ejecución de Jos derechos de 
propiednd in1electual son de competencia mixta, de manera que deben involucrarse 
tanto las instituciones de In Comunidad, como Jos Estados miembros. 

De ahí que litera necesario que en In negociación y suscripción de un tratado 
internacional en estas disciplinas estuvieran representados tanto Ja Comunidad Europea 
como los Estados miembros y además de Ja aprobación del Consejo y In opinión del 
Pmlamento Europeo, se requiere la aprobación de Jos órganos legislativos de Jos quince 
Estados miembros. 

Por tal motivo, se procedió a negociar dos acuerdos con Ja Unión Europea 13
: 

Uno, el Acuerdo Interino que abarca únicamente las materias de competencia 
comunitaria en materia comercial; y dos, el Acuerdo Global que comprende tanto las 
materins de competencia comunitaria, como las de competencia mixta. tanto en materia 
comercial y de servicios, como de diálogo politico y cooperación. 

Anticipando que el proceso de aprobación legislativa en Jos quince Estados miembros 
de Ja Unión Europea pudiera demorar; México y In UE negociaron Ja liberalización 
comercial lo antes posible. 

Por tal motivo, suscribieron y aprobaron primero el Acuerdo Interino. Una vez que el 
proceso de aprobación Jegislntivu del Acuerdo Global concluyera, se daria por 
terminada la vigencia del Acuerdo Interino y se substituiría por un solo acuerdo integral. 
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!\dermis. lus dos Partes realizaron una Declaración Conjunta t¡ue permitió llevar a cabo 
las negociaciones dt.• los temas de competencia mixta en materia comercial como son el 
comercio de servicios y la propiedad intelectual. 

De esta fomia. el 1 de julio de 2000, entró en vigor el 1\cuerdo en materia de bienes y el 
1 de mar/.O de 200 l. entraron en vigor las disciplinas en materia de comercio de 
servicios, movimienros de capital, inversión y propiedad intelectual. 

Hoy en dia se encuentran en "igor el conjunto completo de disciplinas comerciales que 
conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y 
las vertientes de diúlogo político y de cooperación del Acuerdo Global. 

De confonnidad con el articulo dos del "Acuerdo Global". la naturaleza de In alianza es 
"fortalecer las relaci11nes entre las Partes sobre la base de la reciprocidad y del interés 
comirn. J\ tal fin. el Acuerdo institucionalizará el diálogo político, fortalecerá las 
relaciones comerciales y económicas a través de la liberalización del comercio, de 
conformidad con las nonnas de In OMC, y refor?.ará y ampliará la cooperación"14 

En materia de comercio de bienes, interés del presente trabajo, en sus artículos 4 y 5 se 
pueden leer los objc1ivos a seguir: 

" ... establecer un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y 
servicios, incluyendo urrn liberalización bilateral y preferencial. progresiva y recíproca 
del comercio de bienes y servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados 
productos y sectores de servicios y de confonnidad con las nonnas peninentes de la 
OMC." 

" ... el Consejo Conjunto decidirá las medidas y el calendario para la liberalización 
bilateral. progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al 
comercio de bienes. de conformidad con las nomms pertinentes de la OMC, en 
particular el articulo XXIV del l\cuenlo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GI\ lT) y teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados productos. 

El TLCUE. quedó finalmente dividido en 11 capítulos: 

Acceso a n1erc¡_1do 
Reglas de origen 
Nomrns 1écnicas 
Normas sanitarias y fitosanitnrias 
Salvaguardas 
Inversión y pagos relacionados 
Comercio de servicios 
Compras del sector público 
Competencia 
Propiedad intelectual 
Solución de controversias 
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3.1.2 Desgrnvación 11rnncelaria de bienes en el TLCUE. 

El TLCUE otorga trato asimétrico a favor de México al reconocer Ju diferencia en el 
nivel de desarrollo, de ahí que se seguirá el esquema siguicnte1s: 

Al momento de su entrada en vigor, 82% de las exponaciones de productos industriales 
mexicanos ingresan excnlos de arancel a Jos países comunitarios. entre ellos, Jos 
productos en los que México es muy competitivo se encuentran: las velas, algunos 
anículos de cerámica. joyería de plata, marcos para fotografin y espejos, y algunos 
muebles. 

El 100% de los productos industriales tendrán una taza cero de arancel a más tardar en 
el 2003. Como nos muestran algunos ejemplos de productos en Ja siguiente tabla: 

Tabla 3.1 Porcentaje de eliminación de aranceles para algunos productos 
induslriales en los que México es altamente competitivo: 

Producto 2000 2001 2002 2003 
T el~\ 1sores 7.4 4.9 2.5 o 
Pa111aloncs algodón 7.3 4.9 2.4 o 
Terciopelo s111rf1ico 5.7 3.8 2.4 o 
f\lcLclilla 5.7 3.8 1.9 o 
1\u1omóv1le!a 3.3 2.2 1.1 o 

Fucnlc: Según úa1os de la Secretaria de Economía. 

Mientras, 50% de las cxponaciones industriales europeas, tales como, equipo agrícola, 
fenilizantes, equipo electrónico y de telecomunicaciones; jabones y detergentes, están 
exentos en México a Ja entrada en vigor del acuerdo. 

A mediano plazo (entre el 2003 y el 2005), México desgravará totalmente 
medicamentos, hilos y telas; autobuses y camiones. 

A largo plazo (2007), se desgravará el calzado, vestido, acero, manufacturas de cuero, 
madera y papel; perfumería conductores y muebles. 

Un arreglo específico se acordó en las ímponaciones europeas del sector automotriz: 
reducción arancclnria del 20% al 3.3 %, con una eliminación arancelaria para el 2003; 
sin embargo, al igual que los hidrocarburos y la ropa usada; México puede mantener 
permisos de imponación y de exponación en los automóviles. 

En Jo que respecta al sector agropecuario, Ja desgravación arancelaria es más éompleja 
debido a la sensibilidad y allo proteccionismo que posee este sector no sólo por panc de 
Ja UE sino a nivel mundial; a Jo largo del Acuerdo pueden encontrarse tratamientos 
diversos para los distintos que conforman este sector; por ejemplo, existen cuotas de 
ucccso preferencial, para cxponaciones mexicanas de llores, jugo de naranja, aguacate, 
fresa congelada, espárragos, chícharos, conservas de frutas tropicales y miel de abeja. 
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No así para las expo11aciones de papaya, el mango. chiles en conserva, jalape1io y las 
hojas de maíz. Jos cu;1Jes quedaron e.~enlos de arancel desde el J de julio de 2000. 

Por olro Jallo. a nuis lardar para el año 2003, las siguientes exportaciones mexicanas 
quedan libres de arancel: 

Cafc verde. lostado y molido; guayaba, bulbos de llores garbanzo, puros, tequila, 
cerveza y mczcal; cigarrillos. cncao y pastas de cacao; tamarindo, aceite de maíz. carne 
de caballo. follaje. aceilc de copra, limón y roronjn. 

Las exportaciones mexicanas de hortalizas y mezclas de hortalizas frescas y congeladas 
serón desgravadas ,•n un plazo no mayor a diez años; y ocho años para los jugos de 
loronja y lhllas 1ropical. 

Debido a Jos subsidi,,s a las exportaciones que 01orga Ja UE, se llegó a un acuerdo para 
man1ener en lisia de espera a los produclos que ambas partes consideraron de mayor 
sensibilidad: lales comn Jos cereales, Jos productos lácteos, productos cárnicos, azúcar, 
chocolates. nutnz'1nas duraznos y phitanos. 

La clúusula que eslablece la "lisia de espera", indica que las Partes procuran ampliar la 
cobertura del Acuerdo después de 1res años de enlrada en vigor, ya sea a través de 
incorporación de nueH>S productos, ampliación de preferencias parciales o de cuotas 
preforenciales. 

Se calcula que para el mio 2010, 90.3% de las exportaciones mexicanas agropecuarias 
se cncuen1ren libres de arancel y resten aún 9.7% en lista de espera. 

En Jo concerniente al seclor pesquero, n Ja entrada en vigor del Acuerdo, el arancel base 
para prácti<::m1en1e el 100% de Jos productos pesqueros será del 20% en el caso del 
mercado mexicano: mienlras que en el caso de la Unión Europea los aranceles irán del 6 
al 15%, a excepción dd atún (fresco, congelado y procesado) que tendrj un arancel del 
22 y 24%. 

Se tcndrón periodos de desgravación: inmediata, lineal ni 2003, al 2008 y a diez años de 
Ja entrada en vigor del Acuerdo, 

Para el nño 2003, Ja Unión Europea desgravará el 88% de las fracciones arancelarias de 
productos pesqueros. mientras que México desgravará el 71%. 

El resto de Jos productos, a excepción del atún procesado, quedará totalmente 
desgravado en diez mios, contados a partir de Ja entrada en vigor del Acuerdo. 

Para el atiln enlatado, se establecerá una cuota arancelaria reciproca de 2,000 toneladas 
con un gravamen de un 1ercio del arancel actual, que para el caso del mercado europeo 
será de 8%. Dicha cuora se incrementará anualmente en 500 toneladas. Esta cuota 
arancelaria podrá ser revisada a más tardar a Jos tres años de entrada en vigor del 
Acuerdo. 
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3.1.2. I Comercio de si:r\'icios en l'I TI .Cli E. 

En Jo que respecta a comercio d~ servi.:io,;, el :icucrdr. que se concluyó cnlrc México y 
la UE t..~s un clar<l n:pn!scnt¿J11\"l) dt• la politica comunitaria en nmlt..•rin de scrdcios a 
nivel mundial: ''lograr u:i nu·jor n~i:cso a ln:0. flH..·rcaclns d..: 1odo ..:J mundo pant sus 
cxpurrncimw5 de Sl..'r\'icir·s ... fomc111ar una mayor participacitln de los paises en 
desarrollo en las negociaciones dcn11-.1 d;; la OMC. ..• esperar que a lravés de éslas. 
aumente el número y Ja calidad de los ~·nmprr•lllÍSl"'~ de acCCSl.' él los mercados y de tra10 
nacional en ttidos los scchwcs de scrvi·.:h1s y modo;; ele! suministro y se logre un mayor 
desarrollo d1.: las d1sc1pli11as de rcglamcnt:11:1ón:··, 

Dcnfr,1 dL•I .\rncrdu Global alcanzadc• con Mcx1co, se lec quc In liberalización del 
comercio th: scrvil.'h1s. se rt:alizará de ma11cra progresiva y n:cíprocn sobre 3 principios 
h{1.'\icns: a) :\l.'!..'.l'Sn n ivll•rcndos. l.':, tkcir. ausencia de limirnción al número de 
opcraci(lncs o de prtl\'ccdorcs de scr\'it.:10~. así corno de limites a la invcrsil'>n cxlranjera: 
b) Trato '\a1:innal. n sea nu discriminac1<u1 cnlrc proveedores de servicios nacionales y 
cxlrnnjcrn.< i linallll<'lllc. c) Trato d,· Ja Nación más Favorecida, o Ja c.xlensión del 
tratamiC"nto otorgado a provct..•don•s dl• sl!'rvicin~ de terceros países. 

A cslt: respeclo, cahe sc1ial.ir, que si hien. dcnlro el examen de polilica anlidumping de 
!;1 UE nos rc-ferimo~ tinica111cn1c a bienes. cxislc un comercio de servicios qut.• se 
cnw•·nlrn l'SPL":ialmcnle 'inculaclo al comercio de bicnes, me refiero al 1ransponc 
mnrítimo in1crmi.-:1(111al, el cual Jlfiscc gran incidencia en el comercio entre ambos socios, 
pues clenln> del crceimicnln aparcnle ele Ja demanda de procluclos. Jos servicios de 
transp,lrlt..• marilimo estiÍll llamw.!ns a ahs~Hht.•r g.r.:111 parte de esa dcmandn. 

A es1c rc,pcclo . .:01110 hemos sc11alacln, El TLCUE. en su Ti1uln JI, indica que la 
lih1..'mhzac1l1n del comercio de servicios se ri:::i!izani de nmncrn progresiva y reciproca de 
confon11idad con el Aniculi• \' del Acu,·rdn General sobre el Comercio de Servicios, 
(AUCS). de Ja OMC. C<•nsidcrando In' 3 principios bilsicos que hemos señalado. 

r:n ,.¡ Artkulo JO del TLCUE. se cncuenlm la referencia al Transpone Marítimo 
lntcma..:ionll. dondL' se olnrga. ·· lihn· acceso al mercado y al tráfico sobre bases 
comL·rciíllcs y no chscriminnlorias <'11 concordancia con los compromisos 
inti..~nmcilmalcs; lralo nacional sobre el :1ccc:to a puertos, uso de infraestructura, 
sl!rvid<ls auxiliare-. . 1.1rifos. cargos relacionados, asignación de atracaderos e 
inslalacioncs para carga y descarga; así como el eslablccimienlo de de subsidiarias y 
filiales confon11e a lisias de compromisos ... .,. 

De aquí. dos cosas imcresnnles llaman Ju atención: una. México ha otorgado trato 
nacional a Jos buquc•s ele los Eslados europeos, dejando en clara dcsvcntnjn a Ja flota 
mexicana que habrá de compct ir ,·011 <·s1os en In lransronación y manejo de los ·bienes a 
conwrciar en d marco del ln11ado ya qm• anlc J¡¡ superioridad numérica de Jos europeos 
St..' dañani incvitahl~nl\'nfc ni St.'l..'IOr marítimo ml'":<it:ano: y dos, si bien dentro del 
lkglmnc1110 An1idumpinv cumunilano. Jos dcrcch1>s anliclumping se nplican a produclos 
impm1ados ele lcrccms paises. aquí rcmnrcan•m,1s que birncs imponados que se 
hcnclicicn dl" scr,'it..·io:-; tltl'rgado:-; a precio <k dumping pucdL•n tnmbil~n \ICJ"SC afectados. 
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Por todo ello, los exportadores mexicanos deben mantener estas c110sideraciones en 
111cn1c. para evitar caer en acusaciones de dumping por esta causn: pues además, y 
aunque el tema resulta tan interesante que merecería un trabajo extenso por su 
importancia: la UE posee procedimientos especílicos contra prácticas ele tarifas 
desleales en los lransportes marítimos. 

Por medio del Reglamento 4057/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986, relativo a 
las pnícticas de tarifos desleales en los transpones marítimos, la UE regula ni transpone 
de determinadas categorias de mercancías, " ... de tarifas de llete inferiores a las tarifas 
n1'1s bajas que las que prnctican. para las 111ismas mercancías;·· ya que se considera que 
deben p11der defenderse contra tales pnícticas." 

Este Reglamento es similar al Reglamento Antídumping 384/96, es decir, parte de las 
mismas bases al establecer métodos para calcular lo que consideran "tarifas de llete 
nonnal", perjuicio, queja, apertura y desarrollo de una investigación. garantías o 
compromisos, como en el Reglamento Antidumping, derechos provisionales y derechos 
correctores equivalentes a un derecho antidumpíng. 

Cabe seiialar que si bien este Reglamento existe, la UE no ha tenido que recurrir a él 
según reporta el Examen de Politicns Comerciales que lleva a cabo la OMC. 

3.1.3. Pnícticas desleales de comercio en el TLCUE. 

Dentro del TLCUEM concretamente en el Capítulo JI relativo 11 las medidas no 
araneclari~s. 1~e encentran las disposiciones acordadas en mat~ria de practicas desleales 
de comercio. <- ,:'_ . 

El artículo 12 prohibe a partir de la entrada en vigor del acuerdo, todas las restricciones 
cuantitativas en el comercio entre ambas partes, ya sen en fonna de cupos o licencias de 
importación. 

También dentro del articulo 15 se establece la posibilidad de establecer salvaguardias en 
caso necesario. como cuando algún producto de alguna de las partes sea importado en 
cantidades tan elevadas y bajo condiciones tales, que causen o amenacen causar un daño 
grave a la producción nacional, en cuyo caso, se podrán aplicar medidas de salvaguardia 
que consistinín en la suspensión de las reducciones de la tasa arancelaria prevista en el 
prognmm de desgravación o incremento de los aranceles para el producto en cuestión. 

Dentro del Articulo 21 se implanta un compromiso entre las partes para esforzarse en 
cvitur la aplicación de medidas restrictivas relacionadas con las importaciones con 
motivo de dilicultades en la balan?~, de pagos, bajo amenaza inminente de tales 
dificultades, las partes podrán aplicar medidas restrictivas de duración limitada, 
infonnando de inmediato a la otra parte. 
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En lo refcrcn1e u medidas an1idumping, de acuerdo con la Secrelnria de Economía. 
demro de las negociaciones del TLCUE, México solicitó a su conlrapartc europea, Ja 
fommción de un gnipo de negociación sobre el lema de las prác1icas desleales, en 
particular el 1n11mnien10 del dumping, las subvenciones y sus remedios a nivel bilalcral 
a lin de poder conlar con un esquema de reglas comerciales en estas malerias similar al 
<1uc se liencn con Esmdos Unidos y Cnnadá en el Capilulo 19 del Tralado de Libre 
Comercio de América del Norie, (TLCAN). 

Sin embargo, desde un principio se cnconlró una gran rcsislencia comunitaria a eslc 
respec10, argumenlando razones polilicas, jurídicns y práclicas para no con1ar con un 
esquema de revisión parajudicial de las medidas antidumping o antisubvenciones, 
similar al del TLCAN. 

Lui; de la Calle. Subsecre1ario de Negociaciones Comerciales de la en1onces Secretaria 
de Comercio y Fomenlo lndus1rial, hoy Sccrelaría de Economía, aclaró: "Nos hicieron 
ver que lendrian que hucer modificnciones al 1ra1ado que da sustento jurídico a la UE, lo 
que sería el cquivalenlc a pedir que modificáramos nucslra Constitución"" 

México insislió en negociar el tema, n petición de algunos sectores industriales 
nacionales que han sido usuarios del Capí1ulo 19 del TLCAN y puso sobre la mesa una 
propucsla ambiciosa que sugería imitar el esquema de solución de controversias para 
estas malcrías prcvislo en el capílulo apuntado. 

Se adoplarían algunas disciplinas adicionaJes a las previstas en la OMC, con el objetivo 
de refnm1r el uso racional de estos ins1rumentos como la notificación inmediata de 
denuncias prescmadas: audiencias técnicas para explicar las metodologías utilizadas en 
lns investigaciones; acceso a infonnación confidencial para los representantes legales de 
los cxporladorcs. ele. 

Los europeos rechazaron las propuestas mexicanas, argumentando que políticamente, 
tocar el lema antidumping o antisubvenciones llamaría la atención de diversos socios 
comerciales que licncn acuerdos con In UE y que demandarían un trato equivalente ni de 
México. Sobre todo, la UE objetaba que de acuerdo a su política comercial para 
solucionar problemas en estas materia, con terceros paises esta la OMC, y no a nivel 
bilateral. 

Finalmente se impugnaba un sentido práctico a la discusión, pues el número de casos 
en In materia entre ambos socios comerciales no justificaba establecer un mecanismo 
como el del Capílulo 19 ante In existencia de los mecanismos previstos en la OMC.21 

Lo acordado fue confirmar que cada Parte conseiva sus derechos y obligaciones 
derivados de In OMC, para aplicar medidas en estas materias. 

De esta manera las objeciones de la UE resultaron, en efecto, insuperables pues el 
nr1ículo 14 del TLCUE, puede leerse de In siguiente manera: 
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"México y la Comunidad conlimrnn sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo 
rcl111ivo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros v Com<'rcio de 1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
C'nmpensmo~ias de la OlvlC. "'' 

l'nr nin> lado. la UE accpló a pelición del sector siderúrgico mexicano, la creación en el 
cn111cx10 del Capi1ulo de Acceso a los Mercados, de un llamado Grupo de Con1ac10 
sobre Acero: el cual. valdr:i como un órgano de consuha en el que pueden participar los 
induslriales de mnhas Partes para alender los problemas que se presenlen en el comercio 
bilaicral y hacer rec,1mcndaciones que evilen. por ejemplo. que tengan que recurrir a 
presentar denuncias 1!11 la materia. 

3.2 La relación comercial de México y la UE. 

De acuerdo con las auloridades me.~icanas en la materia, el ser socio comercial de In 
UE. focililará las relaciones económicas de México no solo en lo refcrenle a In 
diversilicación de 1,,, dcslinos de los produc1os mexicanos. sino por el impulso que se 
prevé a la inversión cxlranjera direcln, la 1ransfcrencia de 1ecnología y el 
l'Stahlccimicnto de alianzns cstrntégicas. 23 

La UE por su parte. al buscar la asociación con México, identificó no sólo el acceso 
preferencial que lendriu a un mercado de IOO millones de personas sino lambién su 
cslralcgica posición gcogr:ílica y su pertenencia al Tralado de Libre Comercio de 
América del Norlc. 

Sin embargo, mils allil de los buenos deseos en el papel; se deben buscar las veniajas 
comerciales que se plasman en el lexlo del tratado, para con ello revenir el crónico 
délicil que cxperimenla nueslra balanza comercial con los paises europeos. 

De 1975. año en que se ins1i1ucionalizan las relaciones comerciales, a 1991 cuando se 
linna el segundo Acuerdo Marco de Cooperación; México ha experimentado más bien 
un défici1 comercial con la UE; si bien ésle saldo alteró en la década de los ochenta. a 
favor de nueslro pais. se enlicndc que fue gracias a la política instrumenlada a partir del 
cslallido de la crisis de la deuda cuando más que una buena promoción de 
exportaciones. se prcscnllÍ un cs1ric10 conlrol de las imporlaciones. n lo que hay que 
agregar que duranlc csle periodo, 70% del 101al c.xportado por México a la Unión lo 
cons1i1uian sólo 4 produc1os: los acciles crudos de pclróleo. molores para au1omóviles. 
calC cnulo sin cáscara y el cobre en concentrados.:!" 

Sin embargo. a parlir de 1989 se relomn nuevamenle al déficit comercial, si bien 
disminuido por la crisis de diciembre de ese año que no pennilió adquirir un número 
considerable de impnrtaciones, como puede apreciarse en la siguicnle tabla. 
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fUL'ntC: 

Tnhln 3.2: Comercio de l\léxico con In Unión Europea, 1975- 1991 
(i\lilloncs de ecus) 

E~(!orlncioncs lm(!ortaciones Saldo 
1975 374 1019 -645 
1979 757 1732 -975 
1980 2000 2491 -491 
1981 3803 3682 121 
1982 4420 2982 1438 
1983 5053 2061 2992 
1984 5144 2232 2912 
1985 5129 2089 2320 
1986 2234 2043 191 
1987 2924 1847 1077 
1988 2456 2296 160 
1989 2756 3515 -759 
1990 2947 3881 -934 
1991 3052 4829 -1777 

lmnadn de ROLO, Carlos l.m rL'laátnll'·' ,\/t'11l'o · Umrin Etu1'f't't1. "º"'""""'''.\y rt'WI Re\"ista de 
Comercio E\1cnor. Vol. 4lJ. num. h, jumo 1q91J, p. ~75 

A partir de 1991, se podría esperar un cambio en las relaciones comerciales con la UE 
ante la fimrn del segundo acuerdo Marco de Cooperación, sin embargo, en toda la 
década de h>s noventa las ventas mexicanas a la UE no sufren cambios significativos, 
por el contrario. las importaciones comunitarias a Mé.xico llegando a triplicarse, como 
se aprecia en la tabla 3.3 

Estos datos nos indican que parndójicamente, ante el mayor acercamiento de los últimos 
años entre la UE y México, éste no ha podido dinamizar y diversificar sus 
exportaciones, dejando sólo las ventajas de un comercio más libre u sus socios 
europeos. 

Tahla 3.3: Comercio de México con la Unión Europea, l 991 - 2001 
(Millones de dólares) 

Ex(!ortaciones lm(!orlnciones Saldo 
1991 3 291 819 5 711 900 -2 420 081 
1992 3 299 072 7 154 527 -3 855 455 
1993 2 600 145 7287719 -4 687 574 
1994 2 713 152 8 494 989 -5 781 837 
1995 3 337 236 6 372 504 -3 035 268 
1996 3 522 296 7 305 508 -3783212 
1997 3 946 630 9 306 461 -5 359 831 
1998 3 848 730 11 044 284 -7195554 
1999 5 166 920 ·11 687 425 -6 520 505 
2000 5 620 933 15002674 -9 381 741 
2001 5351900 16 165 500 -ID 813 600 

Fucnlc: Sccrcrnria Je Economi:i. 
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El 1 de julio del 2000, entra en vigor el TLCUEM, México, aunque con aparente ventaja 
respecto a la reducción arancelaria. debe enfrenlarsc con un socio comercial con el que 
posee un déficit cnom1e y que al primer año de completo limcionamiento sigue sin 
nornrsc el lan anuncimlo incremento en las exportaciones mexicanas que por el contrario 
disminuyeron frente al incrcmcnlo de las importaciones europeas. 

3.2.1 Composición del comercio U E-México. 

Respecto a la evolución de la eslructurn del comercio de la UE con México, es 
importanle señalar que si bien ha pcrsis1ido un déficit comercial de nuestro país con la 
UE. si ha existido un cambio en la diversificación de Jos intercambios, pues se ha dado 
una disminución importante en las importaciones europeas de productos primarios, con 
descensos de más de la mitnd de su participación, que como nos indica In tabla 3.4, se 
ha reportado aumenlo importante en las importaciones de manufac1uras mexicanas. 

Las manufacturas mexicanas en 1988 constituian el 27.9% del total de ventas a la 
Comunidad, participación que se elevó hasta el 66.2% en 1998. 

Cabe resallar el caso de los combustibles, donde se puede apreciar In disminución en las 
compras europeas de comhustihlcs mexicanos que mientras que para 1988 
represcnrnban el 50.05% de las adquisiciones, diez años después representan sólo el 
15.89%. 

El rubro que mús llama la atención dentro de las manufacturas es la maquinaria y el 
equipo de transporte, no sólo por su considerable incremento en las importaciones 
europeas. sino porque és1c rubro ha podido poco a poco abrirse paso a pesar de que son 
estos productos los que precisamente la UE vende más a México: lo que "constituye un 
acercamiento progresivo en las condiciones cualitativas de sus condiciones 
produc1ivas ... ~~ 

En lo que respecta a las exportaciones comunitarias a México, se puede apreciar que 
éstns han sido más constantes, recayendo enormemente en el sector manufacturero, que 
con excepción de 1988-1989, ha representado siempre más del 90% de las compras 
mc.xicanas. 

El rubro que más ha visto disminuida su participación, es el de productos alimenticios 
que para 1988 tenían una contribución del 7.48% y diez años después disminuye a 
3.85%. 

70 



Pcrspc:cli\a!t tic J.i"' c:~ponacioncs mc~icnnas anrc la polílica nnlidurnping tic In UE. 

Tahln 3.-1: Estructura sectorial del comercio de Ja UE con i\léxico, (porcentajes). 

E\portadono• 1'188 1989 19'111 1991 1992 199.1 199~ 1995 1996 1997 1998 
l'hl\JUl'h" p11111Jt1<1' !oi~•¡ IJ:7 lh' i'hh •171 Krl-1 h89 t15K 7.87 7.86 :'i.89 

l'r.11.IUl'lth 1 -*11'. ll•lt"o 1-1~~ t•flll '("10 7f"I 5'94 ~-1'1 ó.60 h51 J.85 
Jllllll'lllll"h•~ 

M.m-r1a' pmn.1' U 50 u.¡~ P -1'.'I ' ' -17 r1 .J.\ O _N O lK O lh 0.47 0.49 0.39 
M~llJ' \ 01111' O 1.1 U 11 11 /U IHf:" fl 111 (111,1( O lh 0 J-1 0.17 0.15 0.19 

007 llW O.lh O.:?K 1.0:? 

!l.IJnuf.u:tm.1' 

11u,1 .. 

'l"1111JllJ/llJl,l<'IU/,I~ 

.\IJ4u111.1t1J~l'</Ulr<• ~71'-h .~1-ll l".."-l "hN1 ((,.¡\ ~1:'7 5-IJ-1 !i-1'>1 !i:?.4K H.K5 5b8b 
1k 1rnn~ "'fh' 
M.11¡um.m.1 1 St! 1 :>11 .... 11 1 -lfl :! n 1 (5 J J11 :? J8 1 4J UJ l.bO 

1'l'IWtaJ,11,1.klun1.1 
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,.,, ... 111.:lt• .. •kl.1 
mdu .. 1r1J .1111.111i.1tt11 

7 td ~ •ll 

l)Ut>l,llllllt'dL' 1-l lll 1 l :'"- l•ll'I I:' 17 11 ll.:! 
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l'n"'fUl'h" S Sii 1' 11 h ~(J 7'i1 t• ll11 
Jllrlll'lll 1~·r. ... 

Mt-rl.L\ \ Hl!O\ 5 ~.¡_\ .¡Oh 1 3~ ! so ! \tJ 
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!l.IJnUIJdUIJ' 
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~PI Hll lllH 11.76 13K4 I0.:?7 

1 1-1 1 :'l 1 811 1 50 1 hJ IAI 
!.JI :?.111 !-IS :?.:?J :?.40 lt.7 
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lm~orlucione' 19MM 1989 1'190 19'11 1992 199J 199~ 1995 1996 1997 1998 
l'rr ... tuc.·111 ... 1k l.1 lll:'.l l?t>.\ 111"' llN j\ ~? IJ\11 I?. ~h 7 fll •Jr-.S M 1'11 l\.lti 

1mtu ... 1rm.1111.•m,•1r11 

(l1t1•L'llUtf"'"•' 1-, 1)...\ :11 ?_t)tj 1117 11 ~- ·l?..l h .\•l :•)to ?_7t1 \ 1'~ 

lt.111\ .... •11•' 

1 l.'\lllL' ?_t•H 1:1 1 hO lt•!I 1-:: lt1.1 IN : '.'il ?. ~ 7 ?1111 1 . .\1 
l'11.·nda ... J1.· \c. ... 111 tJ ~ - () xo (J h) n1n 11 S'I l)l)fl () ~.l o 'i7 o )l{J 1.1'.'i O S-1 

()1J1,...h1c.·n.-.. d.· :.1 ... \ p¡ \os \'it¡ ~ S-1 to ~h t11.JI h t>-1 ;:r-. 1.:0 '17 

()lfp ... r11 .. 1u.1 ..... :"'.i '" 1177 1 OI 1 O";" 1r 1•11 1 1• I'' "··~ 11' 

F11c.·n1t.•; t.-\'' 1\S, M{1lrn:1 Juan Ramón) Em:am:1.:1ón \lw-:1lc~ l'aJ:.irc:.. l.1H 11·/tu "''"'\ n1111t•11·w1L·.~ ,/,•la l ·,wi11 
E11rop1·11 1 f:1pmiu 11111 .\f,;uco. n:\ t~la de Com1.•rcao E,1cnor. Bancoml"\I, \'ul 50. núm. S, aguslo 20011 

Finalmen1e. denlro del primer mio de la en1rnda en vigor del TLCUE, segun dalos de la 
Delegación de la Comisión Europea en México. en el periodo julio 2000-junio 2001, los 
principales ntbrns de importación de la UE provenicnles de México fueron: maquinaria 
(29%). pe1rólco (22%), equipo de lransportc ( 18.5%), productos químicos (8%) y 
produclos agricolas (6.2%). 

El cornportamienlo de los produclos mexicanos y comunilarios puede apreciarse en la 
labia 3.5. 

El seclor de las manufocluras mexicanas, moslró porcenlajes de incremento del 46.9% 
en el mercado comunilario. siendo los más exiwsos el rnbro de equipo de oficina y 
telecomunicaciones. que prescnlaron una tasa de crecimicnlo del 75%, en el periodo 
julio 2000-junio 2001: y las importaciones de productos aulomotrices. que reportaron 
un aumcmo del 77. 7%. 

Asimismo. las imporlacioncs de produclos fonnncéuticos provenienles de México se 
incrememaron 52.5%, y las manufacturas de hierro y acero lo hicieron en un 68.1% 

El rnbro que luvo una disminución importante durante este periodo fue la materia prima 
agrícola con 20o/o. 

Al igual que en los mios anteriores, esle primer balance del Acuerdo Comercial entre 
Mé.~ico y la UE nos demucslra que si bien las exportaciones mexicanas se han 
diversificado noiablemenle, lus importaciones europeas sin duda se han visto mucho 
nllÍS favorecidas conlinuando con su escala ascendente de los años anteriores. 

La participación de los productos me.~icanos en la UE sigue siendo muy modesta, por lo 
que no ha podido avanzar más allá del reservado lugar numero 30 como importador del 
mercado comunitario. 

Cabe señalar. que ésta actividad comercial tan discrela, no es propia sólo de México, ya 
que el comercio europeo con América Latina no ha sido tampoco muy relevante. (Ver 
c1111drm· ""''.w número 6 y 7 :wbn• ,,¡ t'<Jmt•rcio ,/t.• la UE ''"" A.l.) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Si bien el saldo de In balanza comcrcinl entre ambas regiones se mostró en la década de 
los ochenta favorable para Latinoamérica, se entiende que fue asi, debido a ''. .. la 
contraccii\n de las importaciones que impulso la política de ajuste latinoamericano. la 
cual tuvo como propósito. generar excedentes financieros que pennitieran cumplir con 
los compromisos del pago a la banca internacional.''~º; a lo que habria que a¡,'l"cgar el 
papd que jugó las exportaciones de petróleo. que paises come> México, utilizó para 
oh1cner di,·isas. 

Fue nsi corno para los primeros mios de los noventa, el saldo favorable de América 
Latina comenzó a revertirse considerablemente. 

De tal fomm, no sólo México, sino las economias más fuertes de Latinoamérica no han 
logrado alcanzar un equilibrio en sus intercambios con la UE. 

En general. el sector agrícola sigue predominando en las compras que la UE hace a AL, 
como puede valorarse en la tabla 3.6. 

Cabe destacar que si bien Brasil ocupa un lugar más importante que México, como 
socio comercial ele la Comunidad, ocupa el lugar número 13, los productos brasileños 
siguen siendo del mbro agrícola, por lo que México, a pesar de no lograr sobreponerse 
al déficit comercial con la UE, representa el único país latinoamericano que ha logrado 
diversificar sus e.xportaciones. 
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Tuhlu J.5: t-:,trucluru §eclorlul del comercio de la t:E con Mé.\ico en el primer año de TLCUE. 
(l\lilloncs de euros) 

lm~ortacionc~ jul 99/juu 00 .lul 110/junlll Cambio% 
Produc1os ~rimario .. 1.861) 2.371 2<1.8 
1\~ricola~ ·l25 481 15.2 
~lincria 1.41 s 1.861) .11.8 
\kialc~ no ícrr1h1h ¡,7 IJ:! .17 
P1.•1rúlco l . ."!55 1.717 36.IJ 

Matl•ria ~rima no agriL·ol,1 ."!h ~ 1 -20 
ProJuc10' manufac1urado ... .1.49..i 5, 114 ·l'1.9 
~fa,¡uinaria l..17h ."! • ."!55 '12.4 
E~uipn de ofic111.1 \' ll'i1.·comu1111.·al·iom•.., sos 1.415 75 
~l.1quin;1ria no l.'léctrica 1511 2·HI 51J.4 
Ma~umaria c/Cctm:a ·11 s 5S I JIJ. I 
Et¡u1[!0 de lrans~orlcs 1)10 14.11 57.4 
Producto:-. ;iurnmolnn· ... 654 1.162 77.7 
Pn'lllucto' 1¡ui1111C(h 516 613 18.'l 
Farn1acCL11ico' 4'! 75 52.5 
Pla .. 11co' 7! 75 3.4 
1 c\lll y l·onfcl.'l·mn 7¡, IJh 26.4 
llicrro y acero •JS 164 68.1 
Parl'I 51) 65 'l.5 
01ro .. [!roduc10 .. 71 1()1) 52.4 
E'eortadone~ jul ')9/jun 00 Jul 00/junO 1 Cambio% 
Producl(h [!rimar111' () 648 O S2 I 26.6 
1\cricnla' O.-l86 0.595 22.2 
~lmcna 11.151 0.212 40.<J 
Mcrnlc:-. no fcn11-.o'> 0.0h7 11.074 11.J 
Encrcé1ico' O.Oh{) 0.1147 -22.4 
~lalcria [!Tima ru1 11grkol,1 11011 0.1114 2.l.H 
Produclth manut;1c1urad11s HUi2X 1-1.155 30.7 
Ma1¡uinaria ·l.hl2 5.S4S 26.8 
Lt¡ui~o de olic111a \' 1clct.:nmu111c.11.:ion1.•, 1 24.l 1.827 47 
~1al¡uinaria no déc1rica 2 71J2 J .. 160 20.3 
Mat¡uinaria cll-L·frica 11.577 0.661 14.5 
E<¡ui~o de lrnnsrortcs 2.251 3.01>7 36.3 
Produc10.-. 11uton101ricc:-. l. 704 2.4 '-' 41.7 
Pn1tlucw:-. t¡uim1L·11 .. l.504 2.15h 43.4 
r:armacCutico:-. 11.472 O.hJ2 .14.0 
f1fü ... 1icos 0.202 0.2<17 32.5 
Tc.·oil v conll•cc1ón 0.2118 0.382 42.6 
llicrro v nccro 11 . .182 0.461 20.7 
Pa~cl 11.143 0.198 38.7 
Orros pro<lucllh 0.1173 0.063 -14.4 

Fuente: Dclcg¡1ciún de la Conusión Europea en Mé,ico. 
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Tnbla 3.6: Porcentajes de participación de algunos paises latinoamericanos en las 
importaciones de In UE. 

Sector Argentina Brasil Chile México Paragua~ Urulluay 
Produc1os A¡¡ricolas 5.1 10.3 1.7 0.6 0.2 o.s 

Encr11é1icos o 0.2 O.DOS 1.1 n.d o 
Maquinaria 0.1 0.3 0.02 0.8 0.0002 0.0003 

TmnsE. ~· Malerialcs 0.2 1.8 0.01 1.4 o 0.01 
Químicos 0.3 0.8 0.4 0.8 0.01 0.01 

Tcxliles y Ropa () 0.2 0.002 0.1 0.01 0.02 

Fucmc: Elahoración propia con dalos <le EUROSTAT. 

A pesar de estas modcslas participaciones, Ju UE negocia acrualmcnle Acuerdos 
comerciales 1an10 con Chile, como con los paises del MERCOSUR, Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay. 

3.3 Medidas antidumping de la Unión Europea contra México. 

Como se pudo nolar en el Capítulo anterior. entre 1995 y 2001, la UE ha abierto tres 
procesos de investigación conlra México, acusándolo de dumping y en los tres casos la 
querella se ha resuello a favor de la Comunidad, pues se han impueslo tres medidas 
definilivas conlrn nueslro país: cables de acero, discos magnélicos de 3.5 pulgadas y 
encendedores de bolsillo. 

A conlinuación, presenlamos un resumen de la forma en que se llevaron los casos ame 
las inslancias responsables en la UE: 

Cables de acero. 

El 30 de julio de 1998 se publica en el Diario Oficial de lns Comunidades Europeas el 
Anuncio de apertura de procedimiento antidumping contra las importaciones de cables 
de acero originarias de la República Popular de China, Hungria, India, México, Polonia, 
Sudáfrica y Ucrania. 

El 18 de febrero de 1999. por medio del Reglamento 36211999, In Comisión estableció 
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de cables de acero 
originarias de Ja República Popular de China, India, México, Sudáfrica y Ucrania y se 
aceptó los compromisos ofrecidos por determinados exportadores de Hungría y Polonia. 

Finalmente mediante el Reglamento 1796/1999 del 12 de agosto de 1999 se establecen 
derL"Chos definitivos sobre las importaciones de cables de acero de China, India, 
Hungría, México, Polonia, Sudí1frica y Ucrania. 
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De ncucrdo con el manuscri10 del procedimiento~'. se dio n las partes In posibilidad de 
ser escuchadas y se consideraron lns observaciones orales y ese rilas. 

El periodo de invesligación fue lomado del 1 de enero de 1997 al J 1 de marLo de 1998. 

En la delcnninaeión del valor nonnal. solo los produc1orcs indio y sudafricano se 
opusieron al método utilizado alegando irregularidades en el cálculo de márgenes de 
beneficio por ventas. 

Respec10 al precio de exportación. los productores polacos, indio, húngaro y 
sudafricano presentaron quejas respecto n ajustes por conceptos de diferencias de fase 
comercial. utilización de lipos de cambio medios. devalunciones sin embargo se 
rccfrn1.aron estas solicitudes. 

Llamn la mención que en lo referente al perjuicio, el periodo de investigación tomado 
por la Comisión empezara en 1995, alegando que fue entre 1994 y 1995 cuando hubo 
una hajn signilicati\'a de rentabilidnd en la industria de la comunidad que produjo una 
pérdida de cuota de mercado. pues se tuvo que disminuir los precios para el periodo 
1996-1997 debido a la presión ejercida tanto por el volumen de las importaciones de los 
paises mencionados. las cuales aumeniaron un 12%, asi como por el bajo nivel de los 
precios de dichas importaciones. 

Una disconfonnidad proveniente de los productores mexicanos, solo se produjo hasla la 
acumulación. cuando se nlegó que las importaciones provenientes de México eran 
minimas y no debian acumularse u las importaciones provenientes de los demás países 
ali.'Ctados: sin embargo. el argumento no fue contundente en cuanto se probó que las 
importaciones mcxicnrms representaban el Jo/o del consumo en el periodo de 
invcstignción. 

La invcsligación conlim1ó las conclusiones provisionales sobre la existencia de 
dumping en las importaciones de todos los paises involucrados. 

Teniendo en cuenta la magnitud de los márgenes de dumping constatados y la 
gravedad del perjuicio causado a la Comunidad, en una fase avanzada de la 
investigación, los productores c.xportadores de China. México y Ucrania ofrecieron 
compromisos de precios que la UE consideró aceptables. 

Las condiciones de estos compromisos, en particular los prL'Cios mínimos que se 
proponen para las exportaciones a la Comunidad, garantizan la eliminación del efecto 
perjudicial del dumping que se dctcm1inó. 

Encendedores de bolsillo. 

El 18 de mar/.O de 1995. la Comisión comunicó. mediante un anuncio publicado en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas2

", la iniciación de un procedimiento 
antidumping. como consecuencia de denuncias presentadas en agosto de 1994, con 
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respecto a lt1s importaciones de encendedores de bolsillo no recargable de gas y piedra, 
proveniente de México y Filipinas. 

Asimismo. comunicó la apertura de una rcconsideración referente a las importaciones 
de encemkdores originarios de Tailandia. que ya poseían derechos antidurnping, pero 
que la Comunidad consideraba que esa medida no había reparado el daño hecho a los 
productores comunitarios. 

J\ efectos de determinar el dumping, el pe1Ju1cio y el interés comunitario la 
investigación sobre el dumping cubrió el periodo del 1 de abril de 1994 hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 

La conclus1on de la investigación quedó reílejacla en el Reglamento número 423/97 del 
Consejo de 3 de marlO de 1997. 

Llama la atención que en esta investigación, la Comisión, concluyó que existía 
evaluación acumulativa del efecto de las importaciones objeto de dumping procedente 
tnnto del pais sujeto a reconsidcración, Tailandia, corno los dos paises sujetos a un 
nuevo procedimiento. Filipinas y México. 

Por lo que se adoptarian medidas definitivas directamente para los tres países, sin 
recurrir al paso intennedio de los derechos provisionales. 

Cuando se infonnó a las partes de los principales hechos y consideraciones sobre los 
que estaba previsto recomendar la imposición ele derechos anticlumping definitivos ·Y se 
les concedió también un plazo para presentar sus observaciones u ofrecer compromisos, 
ningún productor afectado presentó algún comentario. · · 

A lo largo del manuscrito resultado de la investigación, en realidad no existen 
objeciones respecto al procedimiento que siguió la Comisión para determinar la 
existencia de dumping. 

Se acusaba a dos exportadores mexicanos ele dumping y sólo uno cooperó, aunque éste 
se dedicaba completamente a la exportación, sin embargo, fue capaz de proporcionar 
información relativa a las ventas del producto similar en su mercado interior, puesto que 
otra empresa del mismo grupo producía y vendía encendedores en el mercado 
mexicano. Sin embargo. las venias en cuestión, que eran lns únicas ventas nacionales 
del producto similar disponible en México, se demostraron que se hacían con pérdidas. 

Por consiguiente, la Comisión calculó el valor nonnal para este exportador, añadiendo 
el costo ele fabricación de cada modelo exportado, con los gastos de venta, generales y 
administrativos nacionales disponibles en México; pero en lo que se refiere al beneficio, 
dada la folla de ventas rentables representativas en México y Ja indisponibilidad de 
datos liablcs sobre las vcnllls de la misma categoría general de productos en este país, se 
examinó si Tailandia, para la que se disponía de datos representativos y fiables, podin 
ser considerada como un mercado comparable a México en el sector afectado y de ser 
así. una referencia apropiada para la detenninación del beneficio. 
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Sl• llegó a la com:lusión de que las condiciones que prevalecían en ambos mercados eran 
similares. por In tanto, con el lin de calcular el valor normal para cada modelo 
c.xpnrtado por el exportador mexicano que cooperó, se añadió el margen ele beneficio 
es1nblecido en Tailandia. 

El examen de Jos hechos mostró la existencia del dumping para todos los exportadores 
que cooperaron. para los cuales pudieron lmcerse ciilculos y pnrn los que los márgenes 
de dumping eran iguales a la diferencia entre el valor normal y el precio ele exportación 
debidamente ajustados. 

Jh•sulta muy interesante resaltar qtw durante el curso de la investigación, primero se 
comprobó que dos productores comunitarios denunciantes estaban vinculadas ni único 
exportador mc.xieano y a un exportador filipino respectivamente; y que también 
importaron el producto objeto de dumping de los paises conccmiclos. 

La empresa Tokai Seiki GmbH, había dejado claro que solamente apoyó la acción 
contra Filipinas y Tailandia y que su cooperación como productor comunitario polcncinl 
se restringió a las investigaciones para estos dos países. 

En segundo lugar, la investigación mostró que este productor no sólo estaba vinculado 
al único exportador mexicano sino que también era responsable de una proporción muy 
mnplia de las importaciones totales en la Comunidad de encendedores declarados como 
lWiginarios de México. 

Sin embargo. debe recordarse que las investigaciones referentes a las importaciones 
mexicanas y filipinas se llevaron a cabo en el marco de un solo procedimiento y que se 
constató que era posible una evaluación acumulativa del efecto de las importaciones 
ohjcto de dumping procedentes de Tailandia, Filipinas y México. 

Por lo que la Comisión consideró no tener en cuenta la situación ele Tokai Sciki GmbH 
y el productor mexicano la evaluación global del perjuicio y por consiguiente, se 
consideró apropiado a excluir Tokai Seiki GmbH del término industria de la 
Comunidad. 

Al !rutar de demostrar el daño hecho a la industria comunitaria, se alegan datos como la 
cuota de mercado de la industria de la Comunidad ,Ja cual bajó ele un 57,3 % en 1990 
hasta un 48,6 % en el periodo de investigación, así como cintos de rendimiento y empico 
pues el rendimiento medio de la industria de la Comunidad por las ventas del producto 
similar, fue negativo en 1990, mejoró y llegó a ser ligeramente positivo en 1991 se 
deterioró de nuevo aunque siguió siendo positivo en 1992, en 1993 fue de nuevo 
negativo; respecto al empico. se puede leer que en un csfuer/.o para reducir sus costos, 
la industria de la Comunidad continuó reduciendo el nítmcro de sus empicados en un 
8% entre 1990 y 1993, aunque se compensó en parte en 1994, pero el número de 
empicados seguía siendo, en 1994, un 4 % inferior a su nivel de 1990. 
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En resumen. Ja industria de Ja Comunidad que parecia estar recuperándose de los 
efectos del dumping tailandés. se encontraba a(m en una situación financiera y de 
mercado muy precaria y sobre esta base. se concluyó que se vio afcctadu 
desfavorablemente y sufrió un perjuicio imponante. 

Ante Ja imposición de derechos antidumping. un productor tailandés. el único productor 
mexicano y Jos dos productores filipinos vinculados ofrecieron compromisos con 
respecto a sus exponaciones del producto afectado a Ja Comunidad, Jos cuales se 
accptnron. 

J>ara el otro produclor mexicano. se estnbleció el 27.1 % de arancel. 

Discos magnéticos. 

Ln Comisión, mediante el Rcglnmcnto número 2426/95, estableció un derecho 
antidumping provisional sobre las imponaeioncs en Ja Comunidad de determinados 
discos magnéticos , micro discos de 3,5 pulgadas, originarios de Jos Estados Unidos de 
América, de Malasia y de México.)º 

En este caso. tampoco se presentaron argumentos respeclo a las definiciones que se 
hacen de producto similar, precios de exponación e industria de In comunidad; solo 
hubo impugnaciones en Jo referente a Jos precios de las imponnciones objeto de 
dumping: 

El productor establecido tanto en Estados Unidos como en México objetó el uso de 
datos de Eurostat, que es Ja base de datos cstndisticos de Ja Unión Europea; para las 
empresas que no cooperaron y que llevaban a una subcotización, alegando que los 
cálculos sobre Ja base de estas cifras emn inexactos. 

La objeción, no se aceptó, pues se considera práctica normal el utilizar los datos de 
Eurostat como la mejor prueba positiva disponible de los volúmenes y los precios de 
imponnción n falta de datos mñs fiables de otras fuentes. 

Tampoco fue presentado ningún comentario sobre Ja metodología adoptada por Ja 
Comisión para el eslablccimicnto de Jos derechos provisionales, por lo que teniendo en 
cuenta los mñrgencs de dumping establecidos, el perjuicio causado n Ja industria de la 
Comunidad y Ja situación financiera precaria de esta última, se consideró necesario que 
los impones garantizados por el derecho nntidumping provisional para todas las 
empresas fueran percibidos definitivamente. 

Con fecha de 28 de mal7.0 de 1996, se estableció un derecho antidumping definitivo 
sobre las imponaciones de micro discos de 3,5 pulgadas utili711dos para grabar y 
almacenar datos informñticos originarios de Malasia, de México y de los Estados 
Unidos de América. 
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3.3.1 La Direcci1í11 de Asistencia internacional de la Unidad de 
Pnklicas Comerciales internacionales. 

Como el apartado anterior nos dejó \'Cr, los últimos tres casos en los que México ha sido 
acusado de dumping en la UE. nos deja la impresión que en nuestro pnis no tuvo las 
debidas annas para defenderse de esas acusaciones, y ante la interrogante si en México 
existía alguna dependencia que ayudara a los exportadores mexicanos cuando éstos son 
acusados de cometer prúcticas desleales de comercio internacional. encontramos que In 
Dirección de Asistencia Internacional de la Unidad de Pnicticas Comerciales 
ln1e111acionales (UPCI ). perteneciente a la Secretaria de Economía. tiene entre sus 
funciones. el otorgar asistencia técnica y jurídica a los exportadores mexicanos 
involucmdos en in\'est1gaciones :111tidumping. antisubvención. antielusión y sobre 
salvaguardas. que se lk•\'an n cabo en otros países. 10 

Esta asesoria. comprende el monitorco. recepción y amilisis de infonnación relativa al 
procedimiento; cekbmc1ón de reuniones con las áreas técnicas de In UPCI y los 
exportadores me.,icanos involucrndos. a fin de establecer de manera conjunta una 
cstralegia de defensa de sus intereses. De la misma manera, otorga asistencia en In 
clabomción de la respuesta a los requerimientos de infommcíón fonnulados por las 
autoridades extranjeras, y la realización de un seguimiento sistemático y periódico de 
los casos. 

Realiza visilas de reconocimicnlo a las plantas de las empresas involucradas en las 
investigaciones. con el linde conocer su proceso de producción y de asesorarlos en su 
respuesta a los cuestionarios que les envíen durante la investigación, y se asiste durante 
las visitas de verificación que las autoridades invesJigndoras extranjeras llevan a cabo en 
sus instalaciones. 

De igual manera. los exportadores mexicanos cuentan con la asistencia técnica y 
jurídica de la Ul'CI una vez que ésJa tiene conocimiento de la posible presentación de 
solicitudes de investigación. 

Cuando se lienc noticia sobre la inminencia en la presentación de las mismas, se 
consulla infornrneión relativa al valor y volumen de las exportaciones mexicanas por 
empresa. De esta manera. conlacta a las empresas exportadoras que podrían verse 
afectadas en las posibles investigaciones con el objeJo de prevenirlas y orientarlas. 

En este sentido, la Ul'CI sostiene reuniones con estas empresas con In finalidad de 
aconsejarlas en la malcría, y sobre Jodas las acciones que deben tomar para poder evitar 
la presentación de una solicitud y un eventual procedimiento; proporcionando 
infonnación relativa a la legislación en Ja materia de los distintos paises, sobre la 
práctica de las autoridades investigadoras, así como de qué tipo de infonnación y 
documentos requerirían las autoridades extranjeras en caso de que se iniciara una 
investigación en su contra. 

En las investigaciones antidumping llevadas a cabo en contra de las exportaciones 
mexicanas, se asesorn a empresas exportadoras durante las visitas de verificación, 
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PNspcctivas de líl'i L''ponacioncs mc.\icanas anlc la poli1ica antidumping de Ja UE 

Por 01ro lt1do, si bien México ha disminuido sus exportaciones de es1e rubro n In UE. 
frcnle al a\'ancc de: las manufocluras, ésta cuota podría verse uún más reducida, al 
enfrentar la compctl.!ncia de las economías la1inoamcricanas. 

Sin embargo. las cxporlacioncs agrícolas tanto mexicanas como latinoamericanas. si 
bien no se verán al'cciadas por la política antidumping comunilnria, de hecho el no 
cnconlmr medidas anlidumping hacia países corno Argentina o Chile, se debe a que su 
comercio es rnaynrirnriarnenle de produclos agrícolas; eslos productos han enfrentado 
01ro 1ipo de obstáculos y rcslricciones en el mercado comunilnrio, como son las 
licencias de importación o las reglas litosanitarías; por tornar un ejemplo: lns frutas y 
horlalizas, deben salisfaccr los requerimientos sanitarios y ambientales cslnblecidos, 
utilizando maleriales reciclables en su empaque y embalaje. 

En consecuencia. la polílica antidumping comunilaria, deja caer lodo su peso en el 
sector de lns manufac1uras. 

Denlro del amilisis histórico del comercio entre la UE y México. como ya hemos 
señalado. se puede apreciar el importante incremento que han tenido las exportaciones 
me.xicanas de manufacluras dentro dd mercado de la Unión, represenlando el 66.4% del 
1oial de las venias. 

Lns lcndencias que se muestran ame el primer uño de vigencia del ncuerdo comercial, 
con lasas de crecimiento del 46.9%. nos indica la probabilidad de que las manufacturas 
me.xicanas seguirán aumcnlando su presencia en los mercados de la UE. lo que que a su 
vez incrcrncrlla su vulnerabilidad, ya que son productos que de acuerdo con la UE 
frccucnlcrnenlc "sufren" de competencias desleales, sin olvidar por supuesto que ante la 
inmincnlc ampliación al Este de Europa, el proteccionismo europeo se vuelque hacia la 
indus1ria de sus nuevos miembros. en fonna de medidas anlidumping 

¡\ pesar de cslo, no son los países, socios de la UE los que más frecuentemente son 
objeto de medidas antidumping. la región asiática, con países con poli1icas exportadoras 
más agresivas, como China, India ,Taiwán y Corca del Sur. sufren en gran medida 
acusaciones de este 1ipo; con ninguno de ellos posee tratados de libre comercio; pues 
cuando mucho han linnado Tratados de Reconocimiento Mutuo o Tratados Marco de 
Cooperación donde se aplican el Tmlo de la Nación más Favorecida y que solo permiten 
crear condiciones de comercio más favorables para facilitar el acceso a los respectivos 
mercados. 

"Se cree que la pertenencia a un acuerdo regional con la UE, puede reducir la 
vulnerabilidad de los participantes en las acciones anlidumping de la Comunídad"32,ya 
que al poder nomiar los intercambios comerciales, aun cuando las políticas exportadoras 
del tercer pais sean mordaces, la condición de socios probablemente permita la 
posibilidad de resolver los conllictos comerciales utili7.ando otro tipo de instrumentos 
como las salvaguardias. tal y como se encuentra especificado en el texto del TLCUE. 
artículo 15. 
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Desaforturmdamcnte, el TLCUE es airn muy joven para comprobar esta premisa en el 
caso mexicano, no obstante, el desan-ollo favorable o desfavorable que se prevé ni 
ful uro puede ser el siguienle. 

Las e.xportaciones que más éxito han tenido dentro del primer ario de vigencia de éste 
1ra1ado son los produc1os mrtomolrices. que como yn se npuntó, aumentaron un 77.7% 
su presencia en el mercado europeo. 

A pesar de eslo, éste se perfila como poco desfavorable para ser acusado de dumping, 
en primer lugar sólo el 1. 7% de las investigaciones antidumping iniciadas por In UE, 
recaen en este sector. en segundo lugar. los intercambios comerciales en esta rama se 
llevan a cabo mayoritariamente entre empresas relacionadas o filiales. lo que disminuye 
el riesgo de acusaciones de dumping, pues el mismo Reglamento Antidumping 
comunitario establece que para comprobar el daño a la industria comunitaria, es 
necesario que no existan vinculos entre los productores e importadores acusados. 

El sector que por el contrario, debe tener cuidado al colocarse en fa UE, es el de 
maquimrria y equipo de transporte. el cual no sólo ha agrandado sus ventas a In 
Comunidad de fom1a constante en Jos últimos diez años. sino que en el año de vigencia 
del TLCUE. ha visto aumcnlar sus exportaciones en un 62.4%. 

Esto lo lle,·aria ser más vulnerable por el hecho de que la frecuencia con In que la UE 
impone medidas antidurnping en este sector es del 24.4%, el más afectado según In 
induslria comunitaria. y aunque las exportaciones mexicanas de equipo de transporte y 
maquinaria no poseen historial de dumping. la relación existente entre el aumento de 
estas importaciones mcxicnnas n la UE y el número de casos en que éste sector ºsufreº 
de dumping nos lleva a considerar una alerta para los productores mexicanos de estos 
sectores. 

Otro sector en l'i que se debe poner especial atención. es el de hierro y acero, ya que 
junio con los lextilcs, "son sectores que siempre han sido conílictivos en las relaciones 
con la UE"JJ, por otro lado, no sólo ha visto aumentadas sus exportaciones en un 68% 
en ésle primer año de TLCUE, sino que es una industria que de conformidad con fa UE, 
es frecuentemente victima de dumping; más aún, donde los productos mexicanos si 
tienen antecedentes. representado por el caso de los cables de acero y que como se ha 
constatado con el manuscrito del procedimiento, se otorgó un gran peso al "grave daño" 
del que estaba siendo objeto la industria comunitaria. 

Esto nos lleva a pensar que también existe una alarma pam Jos productores mexicanos 
de éstas manufücturas si consideramos la relación existente entre el considerable 
aumento de estos productos al mercado comunitario y el "perjuicio" que éste 
incremento puede causar a la industria de la UE, por baja rentabilidad y pérdida de 
mercado tal y como se concluyó entre 1994 y 1997 en la cuestión de los cables de acero. 

l'aradlijicamente, si bien esta industria representa una amenaza para posibles 
acusaciones de dumping. es probable también que no se permita llegar a este extremo, 
si el Gnrpo de Contacto sobre el Acero, como recordaremos, establecido por mutuo 
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1'1.•r .. pc,·11\;1 ~ ,f,: la~ C'\port:•l'irnh.'S f11L''4.ÍCllntt.!t an1c.· li! pnli1ica aniiJlJntping de la UE 

:u.:lll.'fdo. c..•n d m.m.·,, dc..·I TLCl 'f:. cuntp!C' sus ,lhjclivos de.· nh.·ndcr ¡mtil'ip¡1damcntc los 
pr11hli..•ma:<. 4t1c.• se prc.'Sl'llfc..'n c..·n 1.·J c1.Hncrcio hilah:ral. 

En rc.•f1.•rc..·nc..·i:l al ~r..·~tc•r dc..· pn1du..:1os qui111il'l':\. l'n el que rec..·nc..·n 1mnhién una buena panc 
de.." líh m.: u-;¡1..:ionc..·~ dL.0 dumping. 7'Yo. c:stc1 ra1w1 ha visto de iHunl ma11cru expandir sus 
\'1..'lllih ¡1 Ja LE. si hic..·n müs llltldcswmcncc.". c..•n un 18.9~0 a partir d1..• juJj,, <lc..• 2000. en él 
c.\i~h.· un foi:o n,jn para l"s l'\port:adwcs 1111.•.\i...:anns. 

Y:.t ljlll' s1 hic..·n. lld rcpr1..•sc..·nta ~1ú:1 una ClH..'ta signilicati\'a de la"i c:ompras europeas. es en 
c..·slc..' s1..•..:tor d11mlc..• 1,n 11lm1crn 1111pnrH111lc de ¡u.:11..;acinncs. posc\?n n.rciones como China y 
Rusia. quc..· s1 hien hny qul' rCl'lH"dnr. rcprescnlnn rco.;pt.·i:tivamenk·. l'I primer y cuarto país 
...:l.Hl m¡'¡.., fre..;u¡,:ncia J1.• 111cdid41..; antidu1nping en la UE, ndemús de que dos de los tres 
.:usos qui: ha enfrentado Brasil han sido en productos químicos: estos hechos. en buena 
111cd1da rwdrían ¡1frl·1ar a !\1C>.iCl•, pues no h:iy que olvidar que de acuerdo con el 
Rc~l:1mc..·nlll An1idumping Cllllltmi1ario. lí1s cxporlncioncs mc."<icanns podrían ser 
u...:umuladas a las c..•\portacionc..·~ de cshlS pai~cs, y representar en su conjunto una 
:11ncnaza a la industria química europea. 

Rc,p,·.:10 a la rama lntil. en la que si bien, his1órica111cnte no cxislc un buen desempeño 
de pnidwt11s mexic'anns . .:n huena medida airihuiblc a la tradicional protección otorgada 
a l'S'a indus1ria l'll la plllil1ca rnnwrcial de la UE. su presencia en el mercado 
ct1111uni1arit1 apar1.·nll·mc..·111c..• man.:ha pt)r buen camino. al \'Crse uumenladas estas 
CfHnpra~ en un 24.4°·1• en d primer nño de \'igencia dl'J TLCUE. se: cspcnm ndcmtis 
rcdu1:..:JlHll'S ;1 t:l/a ..:c.·fll l.'JJ l'I a1)~\ 200] dentro dd marco del Acuc..·nh-1. 

E:-:to ... dl'llll'ntns nos llcl an a cr\.'cr que cxiscirú un bw.·n nicho de rncrcado para estos 
prndt1L'h1 .. ." quc..· mkmas nos lk\aria a l."t11b1dcrnr un ft.1c1l rojo en In rl'f'crcnlc a posibles 
:H.·11s;u.:1nm: ... de dumping~ Jª que..· s1 la 1ndu!llriu comun 1laria textil pierde fuerza ante las 
fnrzadc:1'i 1.:..-,uccsirnws qul' han rendido que otorgar a nivel mundial. en los acuerdos 
lll'gnciados 1.·11 el Sl'lhl dc..· la OMCq. una probable acusm:illn de dumping podría 
prtllllt1\ cr'l.' si ésll' daf10 sc..· itt .. ·umuln a las importacionl.'S provenientes de otros paises 
i:t1m1' India (1 China 1.."ll) a prnporcic'111 en las impo11adn11cs comunitarias es bastante 
!\ig1111kat1\a. 

Finalm.:ntl'. c1111lll hcm,,s ya señalado, no podemos alirmar que las manufncturns 
nu:x ican:is estar.in C\1.·nw:; <h.~ ser acusadas de dumping. por ser socios comerciales de la 
t_;F, si c..¡ muy pruhahlc 1.Jllc..' 1..•sta ~o~icdud. rcJuzcu en cierta fonnn esta vulnerabilidad, 
al t:tlrttar t:l'll gn1pns <k iu:g~>ciacic'm. con10 es el ca30 del nccro o con paneles nbicrtos 
para disl'll!ir sus diferencias. •01110 es su pcncncncia ni /\cuerdo Antidumping de la 
OMC. 

A pc.rnr de• ello. la i111prcsi1\n que nos deja l'i lmbcr analizado la política antidumping 
con1unirnria, no> 11,., a a creer que al iniciil de las investigaciones, los elementos que se 
loman en cuenta, para eomprnl:iar la e.xistencia de dumping. y el procedimiento en si 
mismo son pocn nhjcti\'os y m1ís bien amañados, con cnnclusiones positivas de 
dumpi11g que pnícticamcnte se consideran asi si se asegura en primer lugar que 
dc..•ll'llninado prndu;,:hl ~stn 1.'ílll."iandn. n per.1 nt'111. amennc:c ..:on causnr daño a In industria 
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comuni1aria; dejando como asun10 secundario la existencia real de dumping, ya que éste 
se puede 1mic1icamcn1c construir y por ende probar con mélodos lnn diversos y rclnlivos 
que prúc1icamcnle liene una cxislcncia de cualquier fonna. 

Más que el daño qu.: especificamenle pudiera causar detcnninado producto mexicano a 
In indus1ria comuni1aria, es por la acumulación, que cslas importaciones puedan 
sumarse a las importaciones de paises cuya relación comercial sea más signilica1iva, 
cuando pueden darse los casos de acusaciones de dumping a manufacturas mexicanas. 

De nhi que si las exportaciones mexicanas han de sufrir por estas acusaciones en los 
scclorcs que hemos scrialado, será primordial conccnlrnrse en la defensa de éslas, 
haciendo uso de los mecanismos que ofrece la Secrelaria de Economía, y de poner 
mucha mención en la mciodologia que se u1ilice para la construcción del precio de 
e.xportación y el precio normal, asi como de los argumcnlos que se esgriman para 
de1erminar el daño a la induslria comuni1aria, asegurándose que exista una correlación 
en1rc el perjuicio y el dumping; lodo ello sin lencr miedo a toda la maquinaria defensiva 
que la polilica comercial de la UE oslenla. 
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Citas y notas Capítulo 3. 

1. S.·\' :\f ll J .• \. Jo .. C t\nll..,nio . . \léxh'o y /11 Vnitin F.11ropc•11, ¿H11C'i111111 modelo tle n•/acirin?,lnstituto <le 
lkh1c1011L'.' Euro·L:iti11oa111crk:anas Je la llni\'crsidaJ Computlcnsc, Documcnlo de Trahajo, Madrid. 
jl}IJS. p"'l 

:!. S"• Jl;.1111an '' .. \cuerdo:-. JL· IL'fl'Cril gcncrnciiln", a Jos finnallos entre la UE y países latinoamericanos en 
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L.'lau,ula .. ¡111..• por cierto ÍUL' r'·i:h<Wtda por Mé.ü:o . 

. 1 S.-\'- ·\111 J..\, Op Cit. p.> 

.i. l.;1 c-.trnlL'gia 'L' rcl.:l'~l' en el Documento hílsico sobre relaciones de la Unión europea con América 
l.a1ina y el Caribe. aproh;1Jo por el consejo Je la Unión Europea el JI de octubre 191)4. En http: 
;1curopa cu.htm 

I•. SA~1\llL.J.-\. Op. Cu. p.ll1 

7. Segun <l1\1.•r-.,1.; infonrn:.; del Parlamcnro Europeo. (Informe Bcrecns e Informe Camero de 1996), se 
indica l'I dchcr de la inclusiún de la cláusula dcmocnilica a los acuerdos entre la Comunidad y terceros 
pai .. i::o.. 

S. Articulo l. Acru•rclo e/,· Asociadti11 Ecomimicfl, Co11n•rtacicfo Política )' Cooperación L'llln' la 
Co1111111id11d f:11n1f't'a y\,,,. f:.,twlo.\· \Jit'm/Jro'" l'ºr mw partt.' y los E.i;111clo.\· L/11idos 1We.ric11110J pvr otra. 

t) lnclu~cntlo cuc.;1iorw:o. ialt."• como arnncclcs; restricciones cuan1i1ntiva:t; medidas de !mlvaguarda; reglas 
de origL·n; l.'.'ol1perm:1ún í1liuancrn: normas y rcglamenlos técnicos; c.<tccpciones generales por moti\'os de 
1noraliJ,1d puhli1.·;i. prnll'Ccuin 1lc la \'itli1 o la salud, c1c.; y restriccione~ en caso de diticuhades en la 
halan/',1 1k p.1go ... 

IO 1 (t.., :irnh110 ... 1lc CtlllJ1Nttción son lo.; siguientes: industrial; fomento de las inversiones; servicios 
f111am:11.·ro..;. pc1¡uci1as ~ medianas empresas: rcglilmcntos técnicos y evaluación de la conformida,J; 
l'Oopcr;1cum aduanera: S('lf..'ll'tlad de Ja información: scclor agropecuario; sector minero; sector de In 
encrgia; transpone~: turi:o.mo; cstadislica~; admini:-.trnción plihlica; lucha contra las drogas, el lavado de 
limero ~ cun1rnl de lo' prl·cur..;orcs quimico<t; ciencia y lccnologia; formución y educación; cultura: 
m1dim !'ual. mfonnación y comuni~aciún; medio amhicnte y rc.'Cursos naluralcs; scc1or pesquero; asunto1' 
... m:ialt·.., y .. upcrac1ún de la pohrc1a; cooperación regional; refugiados; derechos humanos y democracia; 
1m11ccnón ;il con .. umitlor; pro1ccción lle datos, y salud DE M1\ TEO, Fernando. A1é.rico y la h1i.u¡ueda clt! 
1'\fUnm. han" 1111 T/.C c1111 la l t11iú11 Humpcu. p.570 

11 lhld,•111. 

12. SAN,\llUJA, Op. Ci1. p.20 

l.l. DE M,\ TEO, fcrnamlo, Op. Cit. p.59 

15. En \\ '' \\'.l'conomia·~nci.goh.nn/~cgoci~l!.l.w.Lo-E .. !lli>n.rn 

lh. World Tradc Org11ni1a1ion. Tradt• ¡mlicy rel•h•u•cifl::U. WTO. Gl•ncvn. Dccembcr 2002, p.59. 
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17. Con ... cju tic l;i~ C"omunithu.Jcs Europ1.•as , Acut•nlu de! A.mdt1dá11 Ec·o11úmicn. Cm1,·,•rtm•iú11 Palitic11 y 
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22. IJA:\CO\IEXT. Op. Cit. p . .107 

21 lhhlt'lll, p 29 

24 ROZO, Carlos. /.m rC'!uárme.\ ,\fti.\ico-UE: cmtdiciom'." y r1!tu.'i, Revisrn Je Comercio E"terior, 
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Conclusiones 

Conclusiones. 

La Unión Europea ha llevado su proceso de integración regional hasta el grado máximo 
alcanzado en la historia económica mundial, surge en primera instancia como un proyecto 
de cooperación que consolidase la cconomin europea y la paz en. el continente, hasta 
alcanzar la unidad económica, política y social que conocemos hoy en día. 

Esta alianza tan estrecha se ha consolidado a lo largo del tiempo, habiendo pasado por 
grandes logros, pero también desavenencias, por crisis de identidad y por falta de 
compromisos de sus miembros con los objetivos perseguidos; el Tratado de Roma de 1957, 
indiscutiblemente poseia en papd las metas deseables de alcanzar en el proceso integrador, 
pero carecía de los medios para lograrlas, de ahí, las distintas modificaciones que 
plantearon el largo camino que había aún por recorrer para lograr los grandes proyectos 
comunitarios: la unión económica y monetaria, asi como la cohesión política y social. 

Las distintas modificaciones al Tratado original de Roma, léase, Maastricht, Ámsterdnm y 
recientemente Niza, responden no sólo al proceso integrador europeo, sino también a la 
dinámica de las relaciones internacionales contemporáneas. 

El Tratado de Maastricht alirma la identidad europea a nivel internacional, creando una 
política exterior y de seguridad común, en Ámstcrdam se consolidan estos objetivos y se 
expresa la posibilidad de ampliar la Unión hacia más paises europeos, mientras que en Niza 
son reorganizadas las estructuras institucionales para pennitir la inminente ampliación n la 
Europa del Este, lo cual, conseguirá incrementar el peso e influencia de In UE en la escena 
internacional. 

Más allá de la practicidad de estas rcfonnas, se puede observar que la UE, es una 
comunidad de derecho, donde las relaciones entre sus inte¡,'l'nntes se encuentran bien 
fundamentadas por el derecho comunitario, que es al mismo tiempo la base de su sistema 
institucional. 

Este sistema institucional, estructurado con entidades que velan por la buena marcha de la 
integración en todos sus aspectos, crea para su correcto funcionamiento, una extensa red de 
ordenamientos juridicos que unifonnizan las políticas gubernamentales de todos sus 
Estados miembros. 

La UE dispone así de politícas comunes en materias económicas, políticas y sqciales que al 
mismo tiempo que hacen posible su existencia, son las cartas de presentación de la 
Comunidad ante el mundo. 

La política comercial común de Ju UE es uno de los pilares principales que so-portan las 
relaciones exteriores comunitarias, con ella, se pretende ase¡,'llrar la· unifol'Ínídad del 
tratamiento de los miembros en sus relaciones comerciales con terceros; ·· 

89 



Conclusiones 

La Comisiún, el Consejo y el Parlamento al identilicar y dirigir la conveniencia de crear 
asoeiacioni:s con ti:rci:ros, política comercial convencional, y diseñar las prácticas y 
estrategias que conduzcan los inti:rcambios internacionales, política comercial autónoma, 
ha convertido a la UE en el gigante comercial que es hoy en dia. 

La l'oli1ica Comi:rcial Común posee. desde nui:stro punto de vista, dos características muy 
signi licalirns: una. la exti:nsa red de acuerdos comerciales con distintas regiones del mundo 
que desarrollan y responden a sus intereses comerciales y geopolíticos, comerciando con 
quien mi:jor puede y le conviene, la otra, el conjunto de medidas de defensa comercial que 
con el paso del tiempo. k han llevado a proteger su industria mientras crece y se hace 
compi:liliYa. 

La primer caracterislica dctennina el acercamiento con México y la consiguiente finna de 
un Tnuado de Libre Comercio, que para algunos, más allá de las ventajas comerciales que 
se puedan obtener, no es más que el inslmmcnlo que pcnnita y asegure la inversión europea 
dirccla en sucio mexicano. 

La segunda particularidad, manifiesta las consecuencias de la reducción significativa del 
escudo arancelario de antaño, para poner en práctica un proteccionismo discreto en fonnn 
de medidas antidumping, o como se le ha llamado en el seno de la OMC: "acuerdos de 
comercialización ordenada", que pretenden evitar la desorganización que se puede generar 
en un mercado concreto ante la excesiva presencia de importaciones. 

La Unión Europea lm sido en gran medida frecuente usuario de éste tipo de medidas, y se 
ha preocupado por establecer en un ordenamiento jurídico, las premisas que detennincn la 
existencia o no. de una lmictica comercial aceptada internacionalmente como predatoria. 
Sin embargo. cada vez más frecuentemente, fuera de los usuarios tradicionales como la UE, 
Estados Unidos o Canadá, paises menos desarrollados se incorporan a la práctica 
antidumping. tal vez animados por los buenos resultados que han mostrado los usuarios 
tradicionales. 

El Reglamento Antidumping Comunitario ha sufrido con el paso del tiempo, una serie de 
modilieaeioncs para ser adecuado a los ordenamientos que se exigen dentro de la OMC, 
pero su esencia, inevitablemente. sigue siendo la de poder dotar a la Comunidad de un 
instrumento que pennita afrontar con mayor eficacia y rapidez los problemas que son 
considerados como competencia desleal. 

Lamentablemente, el Código Antidumping negociado en el seno de la OMC es todavía 
impreciso y poco detallado en al&'llnos aspectos, lo que origina vacíos que no penniten 
evaluar exhaustivamente Ju práctica comunitaria en esta materia y aquella que se pretende 
utilizar como nomia internacional. " 
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Sin embargo, si podemos decir que las medidas antidumping son por naturaleza 
proteccionistas y ningún pais que las utilice puede tener las manos limpias en el juego, pues 
donde existen graves presiones internas para proteger detcnninada industria, es más 
sencillo soltar una válvula de escape hacia el exterior. 

Dentro de la nonnutiva comunitaria, las construcciones que se hacen tanto del valor nonnal 
como las del precio de exportación, cuando se considera que los datos disponibles no son 
fiables. son subjetivas y dejan en manos administrativas su dctenninación. 

Cuando es posible detcm1inar el valor nomial de un producto, sobre la base de otros 
vendedores o productores de manufacturas similares, se cae en la equivocación de asegurar 
que las condiciones en que un productor obtiene sus frutos son idénticas a las de otro; no 
sólo en su mismo pais, sino en cualquier otro lugar del mundo. 

Esto deja de lado las inevitables diti:rencias de un exportador a otro, no sólo por 
condiciones de producción, en las que jugarian un papel primordial la política exportadora 
de su gobierno. sino las diferencias en los márgenes de ganancias de un exportador a otro, 
ya sea por las ventas de distintos tipos de producto, aunque la Comunidad se empeñe en 
alegar sus similitudes, sino simplemente, porque un productor puede ser más eficiente que 
otro y lograr múrgcncs de beneficios distintos en productos de Ju misma categoría. 

Al encontrar, dentro del Reglamento, frases como la posibilidad de calcular los precios de 
exportación, "basándose en cualquier otro criterio razonable", se puede llegar a los 
e.xtremos de crear literalmente un precio de dumping donde no es posible comprobar su 
existencia, cuestión que tampoco queda definida en el Código Antidumping de la OMC, 
dejando así un gran vacío de interpretación. 

Otro problema que queda en vaguedad de conceptos, tanto a nivel OMC como UE, es el del 
ciilculo de margen de beneficio, en el que se puede observar que la Comisión resulta ser 
muy arbitraria para su creación, ya que sólo lo deja en palabras como "cantidad que resulte 
considerable" cuando en su construcción, no se disponen de datos considerados como 
fiables. 

El Reglamento Antidumping señala como rcqmsllo indispensable para entablar una 
investigación, el demostrar que las importaciones a precios de dumping dañan la industria 
doméstica, práctica también común en la OMC, sin embargo, sólo la UE va más allá de este 
hecho. al requerir que sea necesario subordinar estos resultados al interés de la Comunidad, 
la llamada cláusula de interés comunitario; en la que se toman en cuenta las opiniones de 
los consumidores y otras asociaciones, que pudieran verse afectadas por la imposición de 
derechos antidumping; posibilidad que pennite prestar atención completa a todos las partes 
y probablemente, imponer medidas menos estrictas, de las que hubieran sido impuestas, 
sino se hubieran escuchado a todos los involucrados. 

Por otro lado. cuando la Comisión evalúa el perjuicio a la industria comunitaria, son tantos 
los elementos que se toman en cuenta, que resulta obvio que cualquier fonna de 

91 



Conclusiones 

compelencia sea considerada para concluir positivamenle que exisle un daño a la indus1ria 
doméslica; lomemos por ejemplo. el caso mexicano de los encendedores de bolsillo, en el 
que para de1en11inar el prejuicio, se alegaron datos como la baja cuOla de mercado de la 
indus1ria comunilaria como consecuencia lambién de encontrarse aún recuperándose de los 
daiios del dumping iailandés, así como las bajas que se presenlaron en las lasas de empleo. 

Indudablemente. el conceplo de perjuicio es uno de los cuales necesita ser revisado con más 
de1alle lanlo a nivel comunitario. como a nivel internacional, ya que los elemenws que en 
t!I se consideran, son demasiado exlensos, por lo que hacen fácilmenle manipulable para 
alegar en lugar del dmio preda1orio que supuestamente causa el dumping, un 
proleccionismo a la indus1ria local. 

En lo que refiere a la cl<iusula 111i11i111is. en Reglmnenlo Anlidumping de la UE, es más 
limi1an1e que en la Ol'vlC, ya que csiablecc que se dará inicio a un procedimienlo contra 
paises que reprcscnlen una porción del mercado del 1% como mínimo y coleelivamenle 
sume el 3%. mien1ras que en la OMC. los límites son del 2% individualmente; elemenlo 
que por ejemplo, jugó un papel importante en el caso mexicano de los cables de acero. 

Respeclo al procedimiclllo que se sigue para la comprobación de mercancías a precios de 
dumping. es importanle señalar la ¡Jcsvenlaja que para la defensa de un exportador, 
signifique que cuando la apertura del procedimienlo se hace publica en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. ésta denuncia posee ya los clemenlos comprobalorios del 
dumping y del dario, lo que lleva a crear desvenlajas de liempo enlre los acusados y los 
denuncim11es. 

Es decir, cuando la UE inlrodujo el conceplo de apertura de procedimienlo, el cual no esta 
previslo en el Código negociado en la OMC, en realidad esta incumpliendo con el derecho 
que posee wdo acusado de defenderse a lo largo de lodo el proceso. 

En lo que respecta a las iniciaciones hechas por la UE podemos concluir que los 246 casos 
que se prescnlaron en el periodo de 1995 a 2001, colocan a la UE como el tercer usuario de 
es!Os instrumenlos a nivel mundial; sin embargo, más allá de es1a cifra, es significativo que 
de que de esle número de iniciaciones, en un 62% se delenninan eleclivamente medidas 
an1idumping. es decir. en más de la mi1ad de las acusaciones encontraron casos de 
dumping; no obstanle, el restante 38% no significa que no se haya encon1rado evidencia 
suficienle, sino que muchas veces, los denunciantes simplemente desislen de los casos. 

Los derechos delinilivos. sin embargo, gracias a la lesser duty 111/e, pueden no ser tan 
agresivos como hubieran sido, gracias a la especificación que se toma en cuenta de 
eslablecer un margen interior arancelario, si éste es considerado como suficiente para 
eliminar el perjuicio a la induslria comunitaria. 
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Otro elemento interesante que encontramos al análisis del Reglamento Antidumping 
Comunitario. es el de la prúctica de evitar que las medidas antidumping fijadas contra 
dctcnninado país, se eludan y no ejerzan el efecto deseado, práctica en la que aún no existe 
acuerdo en el Código Antidumping. 

Como se valoró en el articulo 13 del Reglamento, las medidas antidumping pueden 
extenderse a la importación de productos similares o partes de ellos, si se comprueba que 
las importaciones de éstos se han incrementado como consecuencia de la imposición de 
medidas definitivas, de tul manera, si existen medidas definitivas contra las importaciones 
de digamos por ejemplo, biciclctns chinas. si se comprueba que las refacciones de 
bicicletas. chinas han incrementado sus ventas al mercado comunitario y que éstas 
constituyen el 60°/c, del valor total del producto, puede imponerse también cuotas 
antidumping a estas refacdones. 

De ahi que se explique claramente, el gran peso que se le otorga a la protección de la 
industria comunitaria. 

Por otrn lado. la posibilidad que existe de llegar a acuerdos o compromisos de precios, 
antes de concluir una investigación antidumping, para muchos estudiosos del tema, el 
verdadero objetivo de las empresas al presentar una petición antidumping, es llegar a esta 
etapa, pues aunque la petición tenga o no razón de ser, ante In amenaza de enfrentar un 
proceso antidumping. muchos productores deciden revisar sus precios y con ello conformar 
a los denunciantes. Tal y como sucedió en los casos presentados de cables de acero y 
encendedores de bolsillo. 

En general, como hemos podido comprobar. la política antidumping comunitarin no ha sido 
agresiva con los exportadores mexicanos, y tampoco con América Latina; esta fonna de 
proteccionismo se inclina más bien hacia la región asiática. ya que además de que sus 
intercambios comerciales con los asiaticos son mucho mas dinámicos, que con nuestro país; 
sus políticas exportadoras resultan mucho más intensivas. 

No es ele extrañar que el sector en el que más se inclinen estas medidas sea el de maquinaria 
y equipo eléctrico, seguido de los metales básicos, los productos químicos y los textiles, 
puesto que son sectores en los que lu industria comunitaria ha visto su mayor despegue 
econcimico. 

Como hemos apuntado también, el sector agrícola no ha necesitado hacer uso de los 
instrumentos antidumping. puesto que se encuentra más que protegido por In aplicación de 
la Política Agricola Común. · 

A este respecto, la posición de la PAC en la OMC es muy delicada, puesto qua al parecer la 
U E no esta dispuesta a ceder en lo que respecta a la eliminación de los subsidios ngricolas 
para más tardar el 2005, fecha en que se pretende excluir totalmente este tipo de ayudas, 
pues las refonnas que al respecto propone la UE. son aún demasiado modestas en relación a 
los objetivos planteados por la Conferencia Ministerial Doha, de tal manera, que falta aún 
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por 1•crsc si en materia agricola nn se llega a un callejón sin salida como ya sucedió en 
Seaulc. 

lndudablcmcnle. la PAC es contraria iotahncntc a los principios de libre cambio que la UE 
enarbola en n1rns scclorcs, y este doble juego es sin duda materia muy interesante para 
fu1uras invcs1igacioncs. 

Sin embargo. la polílica agricola que siguen los paises cornunilarios en lo que a nuestra 
invesligación refiere, nos resuelve la in1crrogan1c del porqué otrns paises latinoamericanos, 
con excepción de Brasil, no han sido acusados de dumping, la respuesta la encontramos en 
llue sus inlcrcambios comerciales con la U E, se concentran en gran medida sobre este 
seclor. lo que los llcl'a a cnfrcnlar barreras de otro tipo al colocar sus productos en el 
mercado comuniiario. 

Por lo que respecta a la ampliación comunilaria hacia la Europa del Este, como hemos 
vislo, el inmincnle aumento en el número de miembros ha llevado n replantear todo el 
sislcnrn ins1i1ucional de la UE, lal y corno lo muestra el Tralado de Niw. 

En lo reti:ren1c al comercio con América Ln1ina, mucho se ha especulado sobre In 
posibilidad de que éste podria verse afocladn y reducir aún más los in1crcnrnbios entre estas 
dos regiones. obviamen1e. con el delerioro de las exportaciones agrícolas más compclitivas 
de América Lmina; sin embargo, sin [mimo de de1cnninar una postura intc¡,'Tal, pues para 
ello haría folla un cs1udio cxhauslivo, los produc1os 1rnpicalcs que serán los fuertes para 
Laiinoamérica. no son los produclos que ofrecerán las naciones del este europeo, además de 
que su cuota de mercado en este sector, estará dctcnninada por la habilidad con la que 
negocien los tratados de libre comercio en puerta cnlre ambas regiones. 

Sin bien estas premisas son aplicables para América La1ina en general, México representa 
una preocupación aparh:, pues como hemos visto, la tendencia comercial de nuestro país 
con el bloque de los J 5, se inclina cada vez más hacia el intercambio de manufacturas, en 
dclcrioro de In cuola de productos agrícolas. 

El cambio en los intercambios comerciales, por un lado, hace coincidir más los productos 
de la Europa del Este con las exportaciones mexicanas, y por otro, lo hace más vulnerable 
al prolcccionismo europeo en fonna de medidas antidumping. 

Desde nucslro punto de visla, si las manufacturas mexicanas encuentran mejores 
posicionamicnlos en los mercados europeos, se enfrentarán a la industria del Este que con 
su rccicnlc in1cgración a la UE, resuharían ser los bebés de la familia europea, aquellos a 
los que hay que cuidar y proteger y de donde probablemente provendrán lns iniciaciones de 
prncedimicnlos anlidumping en el fuluro. 

El relo pura los cxpor1adorcs mexicanos, consiste entonces en aprovechar In diversificación 
de mercados que ofrece el TLCUE, buscando escalar el lugar número 30 que poseemos en 
las importaciones europeas. Sin embargo, mientras los porcenlajcs de concentración sigan 
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siendo tan elevados para América del Norte, poco son Jos elementos que quedan para crear 
perspectivas de Jos productos mexicanos en Jos mercados europeos. 

Los objetivos plasmados en el texto del acuerdo europeo, no deben quedar en meros deseos, 
como sucedió con Jos anteriores acuerdos, ya que tanto en el pacto de 1975, como en el 
firmado en J 991, ambas partes no pudieron materializar Jos temas en Jos que había mayores 
intereses: las condiciones de acceso a las exportaciones mexicanas a Ja Comunidad y el 
régimen de protección de las inversiones comunitarias en México. 

A pesar del trato tan poco signilicante entre ambas partes, es indudable que hubo una clara 
voluntad política para mantener y ampliar sus relaciones, prueba de ello es el Acuerdo 
global al que se llegó en 1997. 

El interés que mostraron ambas partes para negociar un TLCUE, digamos el primero que 
negocia la UE con América Latina, representa para muchos estudiosos, sólo la búsqueda de 
inversión extranjera por el gnhierno mexicano y la seguridad que desean los Estados 
europeos para sus inversiones. de ahí que no se analizara con detalle que este Acuerdo 
reproduce una vez mús un esquema de intercambio desigual en el que no se consideran las 
asimetrías entre los niveles de desarrollo entre ambas partes, como es el caso de la entrega 
total que se hizo de nuestro comercio de servicios. 

Por lo que respecta a nuestro comercio de hienes, el sector agrícola es indudablemente el 
mercado más difícil para colocar exportaciones. no por las acusaciones de dumping que 
pudieran enfrentar, sino por el proteccionismo innato de la Comunidad en este sector, y que 
se hace ver en otro tipo de medidas proteccionistas; sin embargo, existen exportaciones 
mexicanas a&'Tícolas muy competitivas y valoradas en Europa, que con una buena 
infonnación sobre las harrcras que pudiera enfrentar representan nichos de mercado que 
habrú que valorar. 

Los exportadores mexicanos deben hacerse infonnar al respecto, y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, jugar un papel mús estrecho y tomar el ejemplo de sus propios socios, 
como es el caso de la red de acceso a mercados que posee la UE, en la que &'fatuitamente se 
ofrece información a los exportadores europeos. sobre las barreras que pudieran enfrentar 
en los mercados mundiales. 

A pesar de las grandes asimetrías, México tiene posibilidades de seguir con la pauta de 
exportar más manufacturas que productos agrícolas, y si bien, no modificar el déficit 
comercial de la noche a la mañana, diversificar sus exportaciones cada vez más, 

Ante el temor de ser objeto de acusaciones de dumping, al exportar mayoritariamente 
manufacturas a la UE, es muy probable que sea válida la premisa que cita que con la 
pertenencia a un acuerdo regional con la UE, se reduce la vulnerabilidad de acusaciones de 
dumping. 

TESIS CON 
~ALLA __ DE ORIGEN 
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Lo que se comprueba si tommnos en cucntn que los países más acusados por lu UE de 
ejercer un dumping que dañe a sus industrias, tienen apenas finnados tratados de 
Reconocimiento Mutuo o Tratados Marco de Cooperación. que solo penniten crear 
condiciones de comercio más favorables para facilitar el acceso a los respectivos mercados, 
sin llegar a las obligaciones y ventajas que crea una zona de libre comercio. 

Si bien, no es de cspcrnrsc que el sector exportador mexicano sufra de más acusaciones de 
dumping ante la entrada en vigor del TLCUE; los sectores que en todo caso podrían ser más 
sensibles, son como hemos señalado, el de maquinaría y equipo de transporte, el del acero 
y los químicos y con menos riesgo el de la industria textil y del vestido. 

Ante las cuotas de importaciones que tienen los productos mexicanos en la UE, es poco 
probable que determinado producto sea acusado aisladamente de cometer dumping, sin 
embargo es la acumulución que éstos pudieran sumar a las cuotas de otros paises, como 
China o Corca, donde pudieran presentarse los casos de dumping. 

Si tanto los socios comunitarios, como las autoridades mexicanas, optaron como hemos 
visto, por no incluir un mecunismo de solución de controversias por prácticas desleales en 
el TLCUE. dejando el tema en manos de los acuerdos timrndos en el seno de la OMC, es 
obligación de las autoridades mexicanas. hacer valer los derechos del demandado en los 
foros que ofrece esta organización , pues como miembros de pleno derecho ambos se 
comprometen a requerir y otorgar la infonnación disponible que se tenga del caso para 
verificar que no se incurra en conductas parciales y subjetivas por parte de las autoridades 
comunitarias. 

Los exportadores acusados deben comprobar que siempre exista una relación causal entre 
el daño y las importaciones objeto de dumping; así como solicitar la oportunidad de 
defender sus intereses. otorgando explicaciones adecuadas a las conclusiones a las que 
lleguen las autoridades investigadoras, todo ello con la oportunidad apropiada para 
presentar argumentos defensivos. 

Un tema importante que las autoridades mexicanas de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, deben tomar en cuenta, pues es aunque no exista en el Reglamento 
Antidumping Comunitario, pero sí en el Acuerdo Antidumping de In OMC, es el derecho 
del exportador, si así lo solicita, a que aún cuando se acepten los compromisos de precios, 
no se de por tcm1innda la investigación y se prosiga ésta, ya que en caso de que se fonnule 
una conclusión negativa de daño, de dumping o de correlación causal, el compromiso 
quedará totalmente extinguido. 

Por otro lado, contra la elusión, bien definida en la política antidumping comunitaria, aún 
no se ha llegado a un acuerdo sobre el texto completo de esta práctica dentro de la OMC, 
por lo que corresponde a los representantes mexicanos trabajar activamente por influenciar 
en la medida de sus intereses este temu en las próximas negociaciones de este organismo 
internacional. 
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Como hemos señalado. más que el daño que específicamente pudiera causar detenninado 
producto mexicano a Ja industria comunitaria, es por Ja acumulación, que estas mercancías 
tengan con importaciones de paises cuya relación comercial sea más significativa, llámese 
China. Corca. Estados Unidos, etc. cuando pueden darse Jos casos de acusaciones de 
dumping a manufocturas mexicanas; de ahí la importancia que tiene el apoyo que el 
gobierno mexicano otorgue al sector exportador a través de las instancias correspondientes. 

TESlS cnN -¡ 

VALLA D"R UtüU~N l 
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Cuadro l. Evolución de los Tratados de la Unión Europea. 

Tratado 
Comunidad Europea 
del Carbón y del 
Acero (CECA) 
Comunidad 
Económica Europea 
(CEE) y Comunidad 
Europea de la Energía 
Atómica (CEEA) 
Tratado de Fusión 
Adhesión de 
Dinamarca, Irlanda y 
el Reino Unido 
Adhesión de Grecia 

Adhesión de España 
y Portugal 
Acta Única Europea 

Tratado de Maastricht 

Adhesión de Austria, 
Finlandia y Suecia 
Tratado de 
Ámsterdam 
Tratado de Niza 

Firma 
18 abril 1951, París 

En vigor desde 
23 Julio 1952 

23 marzo 1957, Roma 1 enero 1958 

8 abril 1965, Bruselas 1 julio 1967 
22 enero 1972 1 enero ·l 973 

25 mayo 1979, 
Atenas 
12junio 1985, 

Madrid y Lisboa 
. 17 febrero 1986, 
Luxemburgo 
1 O diciembre 1991, 
Maastricht 
24 junio 1994 

2 octubre 1997, 
Ámsterdam 

1 enero 1980 

1 enero 1986 

1 julio 1987 

1 noviembre 1993 

1 enero 1995 

1 mayo,1999 

26 febrero 2001, Ni za En ratificación 

Fuente: CALVO. f lomcro Antonia, Org1111iwcir;,, de la Unión E11ropeu, 2da, Editorial Ceniro de Estudios 
Ramón Arcccs, Madrid 1999, p. SO · 
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Cuadro 2. Comparativo de las disposicioues de los tratados constitutivos de la política 
comercial de la UE 

1 e . .i,is de Jns ·rrarados de Roma. M1rns1rich1. Ámslcrdam y Nila (los párrafos subrayados han sido abolidos) 
Las itfllicas indican los cambios. 

ROMA MAASTRICHT 

11111/u /, tlnit:ulo e /,a l.'niá11 
lt•larti t'll pt1rfln1/14r p"r 
m11n1ener lt1 cohet1•nc111 i/1• fll 

accuin 1•u1•nor t'tl l'I marco J1• 
.HH politictu en mt1f1•rw dt• 
rl'/uc111111•f 1•111•1ion•f. t/1· 
H'guriclatl t/1• coirwtno 1· d1• 
tl1•11ir111/lo /./ CotU1'jO y la 
( "omnuin l1•nJ11in lt1 
r1"f/>fmwh1/Jilm./ d1• J.:arumi:w 
d1dw cohn1•11cm y 
t11t',!(llrur1h1. <"t1d11 1·1111/ 

ctmfi1rm1• u rns n1mp1•t1•ndur, 
/11 n•al1:11c1iin t/1• ta/,•s 
po/i11nH 

AMSTERDAM NIZA 

r\r111.:ulo 110 :\lt-JiJnlt' l'i Articulo l l(J Sm moJilicación 
t~lahk'\:llTllC'rllll l'Olrl" \I dt• 1111.1 

u1111in adu.1111.:r..1. 111, r.: .. 1.1do .. 
\l1emhrn.. prt•J"lllOt'fl 
~·11111nhmr . .:1111fomw .11 1ntt-ri: ... 

• 11 dt""iannllo 
Jfl1Mll\IH\ll Je! Ctllllt'tChl 

1 mumhal. ;1 l,1 'up1t'\1t111 
pn1~Jt'\l\il dt' l.1, rt-..1rin:111nt ... 

• 1 In, 1111t·n:;11nh111 .. 
1111t·111.11.:iun.1k... \ .i IJ 
rt'lluct·mn dt' IJ' hatrl'fil\ 

La poli11coi (Olllt'fCl<JI c11mun 
lt•mh•I en cut'nl;1 l.1 mc1~knc1J 
l,l\or.1hk 4uc 1.i \Uprt"\lt'm di.' 
lo .. dt'ft."\:h1" 1Jc adu.111<1 t.'fllre 
11,.. r .. 1.1J11, \t1cmhru., pul'llil 
lt·nct t•n l'i au111cn10 de la 
c.1pac1lL1d compi.·11t1\'a de las 
cmpll"ª' tic dicho\ fatadn'i 

Anlculo 110 ahora Ar1iculo Articulo lll. 
l .l l. Sin modilit:ación modificación. 

Ani\.'.ulo 111 Dur.mlc el Ar1iculo 111. Dl."mg.1Jo. 
pt."1111do tr.111.,.lonu Jr.t-ran 
.tphcahlt-,. sm pt."f)U1c111 de In 
<l1!1oput..,.lo en lns Ankul(ls 11 S 
) 1 lh. las \IJ;Ult'tllt."S 

l11"pt1sicinnt.,.: 

1 l..os f:!lo!adm M1emhrn., 
prnct.•1kn'm •• Ja cuonlmaci(m 
de su!io rclaci11nt."S cnrm.'fcialcs 
c1111 h.'rct.-rus paiu.,.. de momtT.i 
t.¡Ut' al linal dl"I fM..'1ÍmJo 
tmn.,ilnrio s~ dt."11 la!io 
cnmlidont-s nt.'t'l."iana!lo pam la 
c1t-cuc11i11 Jt• una pnli11ca 
ccmnin cn 111<111..•na de c11111t.-rc1u 
c'lt.Tiur 
La Ct1111i!loiún s(lmeltTj al 
Cun!ocio pruput...,l;is .. ohrc el 
nrnn'\111mcn1t1 ouc i.Jehe 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Sin 
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1111L'f11'1('Ulll<llc. .... 111\ IL'\!1111"11'-" 

tk' ;1yud,J<i. 1:11111·l'Lild.h ·por /11, 

[.,1;iJ,1., \ll1•111h111, a l.h 

l'\pi1na.:11•nL" h.11·1a ll'rt·1·11" 
p;ll'L" ;Ulnt'lll/,1r.11t 
pr11i;rc.'!'ol\JU11.'nl1'. <l!.11_1."':! __ ~l\.'I 

f!fliJLtJ~! 11cni!l.111 !r.m~!hin~1. t'11 
la 1111·1llJ.1 llt"\'.1....,;ui.1 p;1r.1 t'\·11.1r 

J.lUl' \l' /,al-.t'l' l,1 \:tl111pt1t'IKl.I 
l'llfll' f;i, l'lllprl..,,I., d1• J,1 
C.'11111u1111IJli 

1\ prt1pu1...,la tl1· l.1 ( 1•1111,um. l'I 
Com1..·11• .1d,1p1.uo1 Jh•J 
unan111ud.1d ha .. ta d lin.11 d1· la 
'L'¡.'Ullda l'l,1p;1 ) P•'I 111.1)1111,1 

l'Uó1hlic.1d.1 dt,plll'' 1Jc.- l,h 
tlUl"\'.IJ\.h m'Ll..,,111,b .11 

rL"fX'l.:1•• 

t..:a.. dl\pi.hlt.:'ltllll ... 

prc."i'l'l.IL-nll-..,1111 'l' aplh:.iran a 

la'i dl'HllW.:Ullll" Jl' !11~ 

dt'H'l.:ho' Jl· .1Jua11.1 11 JL" la., 

C\,ll'l'ltlflL"" Jt• t•fl•1.:h1 

L~Ul\,1knl1' l,h 
Jcq1lu.:1111w-. de.· 1nhu11" 
inJm."\'.1t1.,. 111durJ1,., fu., 
llllpUL ... 111~ ..i1hrc.• d \tllUllll"fl tk 
lt!li llt'!!t1tltl.,, /11, 1111put..,lil' 

!otthtc.' ._·1111,umo~ l-..pt•1.:1lic11., ) 
111., 1km.h 1111pu1 ... 10., 
111d11t'l'h". n11Kt-i.llJ.1, c.•n c.•I 
m11rn1•111111k l.1 npo1t;.11,:w11 Jc.• 
un.i 1111.·1i.:an1·i;1 dt..,J1• un 
E ... 1a1h1 \lr1..·111h111 h.1..:1.1 un 
IL'1Tl'f PJI\. l"fl /,1 lnt\..111.f.1 l'll 

que.• d1l'h:h d1..•u1lucumt~ no 
'L'<lll \UP.,.'flllfl.., a l1h 
pra\ámc.·nc.·, qut• J1rt'l.:líl o 
111c.hn-i.·1,1111l'nt1· rc.\:;11.•11 .. uhrt• 

h.., p111tlu1·11,.. t'\!'<111.1d11, 

Ar1icuh1 111 ÍfJ'i __ J,1 
~~~(ljfjlt;_!IJI~ _ dd .I!'-'[!l_~\I 
H_-;~~lll!Q[.l\_I, l,I pohllca 
t::llltll'U.'Íoll L'lllllUll ~l' h.l'i:Jr;i l"fl 

pnm:1p111'i urulom1L"'!i. 

part11.:ulart11L'lll1' pi.ir lo quc ... e 

n·liL'1l' a fil!> 111111.lllkacwnc.~ 
arancdana ... l.1 l'clc.•hracwn Je.· 
acu1..'l1h1., ar.ul\:d.inn' \ 
cnnu:u:1;11l.., , !;1 ('Ofl'oL'\:U('1tl;1 

c.k la u111lnnnu.Jad 1lc la., 
l11L'tfol.1., de lihl'rali1.;1¡;-1t111 . la 

1\nkuf11 11 J 1. La puli1ica 
wmen:ml comlin 'iC ha~r.i t."n 
rr111"p111s uniflinno. 
p.irticulanncnle por lo que se 
refiere a las mo<l1licacin11L"I 
aran¡;-el.in.1s. l.1 celchraciún de 
a1·uc.'flln'i arancelario\ v 
Ctll11L'rl:1<1IL"'!i • la C('O\l'CU('ll~n 
JL• la un11iinnidad de las 

lllL\J1J;1.¡ de libL"rali1.;1citin • la 
poh11c.t J1..• C.\portJ.ciún , ;1si 
1.:n11111 Ja., rm.'t.lidao; de 

polilica Lk l''pt111;1c11in . n"'' p111IL'l.:c1t"i11 n1mc.-rcml, y c.•nirc 
l.1.. 1m-i.hda.. 1k dlas la., l.JUl' dehun adoptan.e 

pmlL'\:('11111 l'PIUl'ICIJI. ) l'llllC \.'11 Cil~lt Je dumping y 
cllil-. '·" l.JUl' Llchan ,1d11p1;1rsc suhn'l1cuin 
L"'ll '"'º tk tlumpml! )' 
<i.Uhl:l'llCllllll.., 

J. En caso de que deban 

nm1pr111111'1" ..:11111r.11aJ11'i p.1r 
'º"' i:: .. 1.1J11., \111•111hru!> cn l'I 
man.·o d.: ou;i' nrl_!.UUJ"o1..:i1111c.'S 
111tem:11:i1111al1..,, In" rcl_!i111c.'llL"S 

lle.' ;iyu¡l;i~ ('llflCL\JiJ;h 110í 111!. 

r: ,tatfn., M 1~ml1nh a las 
L'\pi1n.i.:11111L'S hacia ILTCL'll.ls 

pa1\l's :mt1<11111.ar:i11 
f'IO~t.'SÍ\-al11Cllll', , 1,."fl Ja 
mc.'\lid;i m,,-c...,;iri;1 par.i 1..•vil4lr 
que !iL' lal.,c."L' 1;1 cnmpc.•lt.'llCÍa 
l'1\IJC la.. Clllf'IL'\;1.. dl' la 
C11mu111tlad 

1 pwptll'Jla tl1• lu Comiríún , 
d { 'unh'}u uúapwrci por 
111mv1riu nw/i/k11át1. las 
,/m•ctnvn """r.writu '11 
rt'f/h'C'IO. 

Articulo l IJ ahorJ Aniculo 
IJJ. l. Sin modificuci(ln 

~ P,1rn l.1 L'lt'l'Ui.:11111 JL· t"lól 
poli11i.:o:1 c11111L"fl'10ll l'mnun lil 
Cnnusil'in pre<01.'11lar:i 
prupuL~la!. 111 Cunn·1u ncgociarsc acucnfus con unn o 2. Sin modilic.icitln. 

n1ri1u f.'Jtada.~ 

TF.SlS r.nN 
~ALLA D~ uHíGEN 

Ankulo IJJ. 
mndificm.:ión 

2. Sin modificación. 

l. 

1\ncxos 

Sin 
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J l:u 'ª"º Jl' 4ut.' 1.kh.m 
n"·~11t:iar .. c ;1cuc.iJ11, i:nn 
1\1H'"'-" fl·•Í-~\~, l.1 C1•11lh111n 
j1rL~l'lllil!,I rt."\.'tll11l'Utl<l(llllll'' .11 
C111ht.'IO. 1¡uc l;1, au1111110ir:1 

JlJr;1 inh.:iar JJ., llt.'l!ll\.'.l,11.·111111 .. "!< 

111.~t. .... 1n,1' 
l.a C11ml\IÚll llt.•\·arJ ,1 1.·.1hu 
d1(fl,I' 11Cf'tl\.'l,ll'llllll...,, 

úlll .. ull.111do a un <'omnc: 
1.~rc.~1;11. dt. ... 1p.n;ul11 Jlt'' d 
C1•11.,1.·1n p.1ra a)>1.,111J.1 en tl1d1.1 
!,lll'.I ~ l'll el 11l<lr(t1 Jl' l,h 
d1rt~lfll'l'' 4Ut' d C111a..t'lt1 

Jlut·tl.1d111rnk 

.a In d t'll'll'11.·111 1k 1.a.. 

.1111hm'11>tlt'" 4ut• lt.• 1.·1•nlh.•rt• d 
r1l',t'flll' .1111cul1•. d C1111w¡11 

1..kt·1d1rj por 111.1!<-Ufla 

cual1tk;1dJ 

1lli!fllll."l11'iOlll'\ 

,,,;,.,,1111·m1tal1•1. l;1 \111111 .. iún 
fl'l"t.'111.1ra rl-..:1111wndJ1.·111nt" al 
<'•111,t·1n. 4ut· la' ;1u111rvar;i 
r.1r.1 lllh.'Mr f,I)> lll'!!t"OCMCllJlll"!o 

lll'\.'l ... <Líl,I\ 

1.1 Crn111)>1(111 Ucv:ar;i a i:;il~1 

1.h(h.1' m·¡!11t:i;u:m111..~. 

,·1111,uh.1111111 .1 un Cmni1C 
t"'Jl1..'\.'.1<1I, dt."'ilt!..11aJ11 por el 
C1•fht'111 p;ir.1 ;l\1,1irl.1 cn 1ht:ha 
l,llt'.1 )' l.'11 t.'/ 111,lft'O 1Jt" );¡., 

t!Ht'dllCt'' tJUl' d Ctlfl\l"jll 
put·d.1 tl1n!!irh: St'r.in 
Jpl11.·.1l11L"!. la' d1spm1cionL" 
p1.•11111n1tt." th.'I arHi:ul11 :!.'?X 
.J 511111111d11icm:iú11 

Sc.•rtin apllc.«thlc.-s '""" 
1.fü¡>t1!'liciunc."!. Jll."i1Íllt.1llt...,, del 
Aniculu JOO. 
4. Sin nKlJilicación 
~- El CllnSlojO ¡xir unanimid.1d, 
a propuc..'Sla Je la Ccunisiún )' 
prc\·ia consulla al ParlJ11wn10 
Eum¡'ll..'u , poJrá amrllar la 
aplkac1ón de: lo\ apartado)> 1 a 
4 a las negocmcionc."S y 
acu1.'Tdo'i 111lt111acionalo sobre 
"1.'T\k1u"" y prop1L'liad 
inlck~rual t'TI la mt't.lida t.'TI que 
1111 L ... lcn i:uh1t'r1os ror d1d10" 
apam1d11!1 

TESIS CO~T 
FALLA DH'. .mi.JEN 

Anexos 

4. 5111 mndititarn'm 
5. Lu d1spu1.-s10 c.-n los 
arartado!I 1 a 4 se aplicará 
a\im1smo a la nL'gociación y a 
la cclchraciún de.• ucul-rtfo,. en 
fu., o'u11h11os del CCllTit.TCin de 
s1.,,.1cios y de hh a~pixlos 

comc.-rc1a1L~ de !;1 prnpiloJaJ 
in1elcc1ual, en l;i m1.-Jida etl 
que dichos ílcucrdus no OIL"'fl 
co111c111pl>ldns 1.'T1 J1chos 
apartadtis )' '\in pc.TJuicin de 1t1 
dispur •. -sln t.11 el ap.anadn b. 
No obstanrc lo d1sruc.....,,10 c..11 d 
apanaJu 4, el C'on\L"JO d1..'C1dmi 
por unanunitbd sohrc Ja 
ncsticiación y la cdchración 
dt" un acut-rdu l'fl uno dt• In' 
ámh110" conlcmplados 1.i1 d 
pj,rrJfo primm1 cuandn dicho 
JCUt.'tdtl C01llli1ga 
disposicionL'S para la"i lJUC !>c.' 
rc..-quic.-ra la unanimidJJ para la 
aJopción de nontl.l'i inll111as o 
cuando tal ncu1.Tdo se rclil'rn a 
un 3111hi10 c.'TI el que la 
Comunidad 11iJ;1\·ia no haya 
cjt.TCiJo. mc.'llianh: la adupciOn 
de nunn.1s mllTtlils, !iUS 

C(lfTIJ'k.1Litl:ia'i en vinud dd 
prc..-smlt" Trawdn 
El Cunscjn dl.'Cidir3 por 
un:mimidad sobre Ja 
nL"gociaci1ln y la celebración 
de un ncuc.TdO de car.klcr 
honzontal siempre t¡ue se 
rclicra al párrafo pn:'Cc.'\tcnle o 
al párrafo scgumlo del 
apanado 6. 
Lo d1spucslo L'fl el prcsL'Tlte 
nranaJo no aíi:ctmá ni 
d1..'rl'ChO de los Estados 
miembros de mantLitcr y 
celcbmr ocu1.-rdos con tcn:m1s 
p;ifscs u organi7..acioncs 
intt.Tnacionalc.-s. siempre y 
cuando dichos acumJus 
rc.."SPClt."n el Derecho 
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Aniculn l l·t El CtinscJO por Aniculo 114. lk"fllg.1du. 
unanimidad dur.mcc las dos 
primera), clapa<i y ptlf mayoria 
cualilicada dc..-spw .. ~. cuncluir.i 
l'tl nomhrt.• Je fo C11111unidad 
111)1 aCUl'tdU\ a qUl" w rdic..-rc..'11 
J11s Aniculu~ 111 apanadu" 2 y 
11.l 

Aniculo 11 S. Con 11bJ1.1u de Articulo 115 Sin modilicación 
il'il" •urnr uuc la anhcacilln di.• 111 nrimcr n.irrJrh. 

rf,'I r• w r.n"'r •. Í!Ji)ll~ 1, 11 

FALLA DE uRIGEN 

Anexos 

comum1anu \' In~ dermis 
acuerd1•)1 • m1emaciunull."\ 
p1.'t1in1.iu1...~ 
b. El ComeJU 110 rx>dr.i 
celchrar un m:ucrdo si incluye 
J1spt1s1óonl"S qui.' c:iu:cdan de 
las CUlllpi."ICtlClil!io 1111L'tt13S Je la 
Comunidad. 1.i1 pm1icular por 
lcni.T como C(JO'it.'Cuencia una 
hannon11.m:inn dc las 
Jispo'iidnnl"S 11.'gah .. "S o 
rl.'11laml·n1anas Jc lus fatuJus 
miembros en un imhi10 t.'11 que 
el presente TrJiado excluya 
dichu harmom1.ación. 
A cs1c r1...-sp«ln y no nbs1an1e 
lo JispucslO t.'tl el pjrmlh 
primero del ap..1rtado 5. los 
aspt."Clos t.'11 el ,imhiln del 
comLttio dc los s1...TVicios 
culluralL"S y audiovisuales, de 
los si.-rvicíos dl' educación, asi 
C('llRO de los s1.-n·icios sociales 
y salud humana ser.in 
compclt.'t1Cia C(1mpanida t.'tllrc 
la Comunidad y sus Eslndos 
miembros. Por c1111si~uit.'TllC la 
ni:gociaciún di: 1alt."i aCUl-rdns 
exigirá. ademas de una 
t.IL'Ctsión cu111uni1aria adoplada 
dc confonmdatl con las 
t.JÍJf'IOSii."IOnt.'S pt.'t1111l'111L'S del 
artículo JOO. l'I comün acuerdo 
di: lus Est.ndus miemhms. Los 
acui.-rdos nt.•gociaJus de 1.."Ma 
fonna !>i.-rjn cdchrJdos 
conjun1amt.'tllc por la 
Comunidad y por In" Estatlns 
micmhros. 
l..i ncgociac1on la 
cclehmc1ón de acui.-rdos 
inwmacionak~ m el ámbilo de 
los lrnnsponcs si:guirn.n suji:la.'i 
a las disposicioneo; del Tilulo 
V y del aniculo JOO. 
7. Sin perjuicio Je lo dispuesto 
t.'tl el pitrrnío prim1."f0 del 
apartadn {1, el Consejo por 
unilllimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa consulla al 
Parlamcnlo Europeo, podrá 
hacer cxlt."Osh·a la aplicación 
dc los apartados 1 a 4 a las 
negociaciones y acuerdos 
in1cmadonaks rcla1ivos a la 
propiedad inlcla:lual. en la 
ml"llida en que no 1.'St1.i1 
cnnli.'tllplados t.'tl el upartado S. 
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En Africa 

En Caribe 

En el Pacífico 

Anexos 

Cuadro 3. Países ACP 

Angola, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, África Central, 
Comores, Congo, Costa de 
Marfil, Djibuti, Eritrea, Etiopía, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea 
Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Sierra Leona, Islas Cabo Verde, 
Kenia, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania Togo, Mozambique, 
Namibia, Níger, Nigeria, 
Uganda, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Seychelles, 
Somalía, Sudán, Swazilandia, 
Tanzania, Chad. 
Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guayana, Jamaica, San 
Cristóbal y Nevis, San Vicente y 
Granadina, Santa Lucía, 
Surinam, Trinidad v Tobago. 
Fidji, Kiribarti, Papua Nueva 
Guinea, Salomón, Samoa 
Occidental, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos de EUROSTAT. 
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1\ncxos 

Cuadro 4. Principales países usuarios de medidas 
antidumping de 1995 a 2001 de acuerdo con la 

OMC. 

País usuario de 
antidum in , 

1. Estados Unidos 
2. India 
3. Unión Europea 
4. Argentina 
5.Sudáfrica 
6.Canadá 
7. México 
7. Brasil 
8. Australia 
9. República de Corea 
1 O.Venezuela 
11.Turquía 
12.Egipto 
13.Indonesia 
14.Perú 
15.Israel 

Número de medidas 
ado tadas 

169 
155 
153 
97 
92 
67 
51 
51 
31 
28 
23 
22 
18 
16 
13 
12 

Fue111c: Elaboración propia de acuerdo con datos de la OMC. 
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Anexos 

Cuadro 5. Principales socios comerciales de la UE 
en el 2000. 

País 0/o de País %de 
importaciones exportaciones 

totales a la totales de la 
UE. VE 

! .Estados 19 ! .Estados 24.4 
Unidos Unidos 
2.Japón 7.4 2.Suiza 7.5 
3.China 7.3 3.Japón 4.6 
4.Suiza 5.8 A~Pofonia 3.6 
5.Rusia 4.6 5.China 3.1 
6.Noruega 4.4 6.Rusia 2.8 
7.Polonia 2.6 7. Noruega 2.7 
8. República 2.5 8. Hungría 2.4 
Checa 
9. Taiwán 2.4 9.República 2.3 

Checa 
10. Rep. de 2 10. Turquía 2 
Corea 

Fucnlc: Elaboración propia con dalos de EUROSTA T. 
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A ne., os 

Cuadro 6. Comercio de la UE con América Latina. 
(Millones de ecus) 

1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Ex ortaciones Im 
3,625 
7,816 
13,177 
16,373 
14,751 
12,327 
14,269 
14,630 
13,830 
13,489 
13,221 
15,109 
15,067 
17,505 
20,048 
25,457 
30,784 
32,390 
35,537 
44,885 

ortaciones 
4,907 
7,515 
16,349 
20,317 
21,722 
24,586 
27,921 
29,882 
20,046 
19,350 
23,047 
26,047 
25,536 
25,903 
24,506 
23,317 
28,656 
30,;4-28 
30;216 

.34,271. 

Saldo 
-1,255 

301 
-3,172 
-3,944 
-6.971 

-12,259 
-13,652 
-15,252 
-6,216 
-5,861 
-9,826 

-10,938 
-10,289 
-8,398 
-4,458 
2,140 
2,128 
1,962 
5,261 
10,614 

Fucnlc: ROZO: Carlos. /.as rl'laciones Alé.dco·UI:.:: condicione!i \'re/os. Revista de Comercio Exlc'rior. 
llancomcx1, Vol. 46, núm. 6,junio 1999, p.575 
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Anexos 

Cuadro 7. Comercio de la UE con América Latina 
en el 2001 

Sector 

Productos 
agrícolas 

Maquinaria 
Energéticos 
Transp. y 
materiales 
Productos 
químicos 

Textiles y ropa 

% que ocupa en el 
total de las 

im ortaciones 
24.6 

1.3 
3.2 
3.7 

2.6 

0.7 
Fucn1c: EUROSTAT. 

% que ocupa en el 
total de las 

ex ortaciones 
4.8 

6.3 
1.7 
6.6 

7 

3 
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Anexos 

Cuadro 8. Cronología del TLCUE. 

Cronología del Tratado de l.ibre Corn~rcl~ Méx~c!?_ - Unló~ __ Eu~º-~"-----------
8 de diciembre de México y la UE firman los 1res ins1rumen1os que constituyen la basejuridica de la 

1997 nueva relaciún bilateral: un Acuerdo Global un Acuerdo Interino y un Acla Final. 

23 de abril de El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Jnlerino 
1998 

13 de 111ayo de El Parlamenlo Europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino 
1998 

1 de julio de 1998 Entrn en vigor el Acuerdo Interino 

14 de julio de Se in..;lílln el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las 
1998 negociaciones comerciales 

De noviembre de l 99S a noviembre de 1999 se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación, 
alternadamente en México, D.F. y Bruselas, Bélgica 

6 de mayo de El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global 
1999 

24 de noviembre Después de nueve reuniones, concluye la negociación técnica del acuerdo. 
de 1999 

16 de rnan~o de El pleno del Parlamc1110 Europeo cmile opinión favorable sobre los resullados de Ja 
2000 negociación comercial. 

20 de marzo de La Camarn de Senadores aprueba el Acuerdo Cilobul y los resultados de la negociación 
2000 comercial 

El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes. 

23 de marzo de 
2000 

Se retine el Consejo Conjun10 del Acuerdo Interino y adopta Jos resultados en materia 
de bienes 
Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva a<oeiación entre México y Ja Unión 
Europea. Signalarios: el Presidcnle de México, Ernesto Zedilla Ponce de León, el 
Prcsidenic del Consejo Conju1110, Anlonio Gu1crres y el Prcsidenle de Ja Comisión 
Europea, Romano Prodi. 

1 de julio de 2000 Entrada en vigor del acuerdo en malcría de bienes. 

27 de febrero de Se reúne por primera vez el Consejo Conjunlo del Acuerdo Global y adopta los 
2001 resultados de la negociación en materia de comercio de servicios. movimientos de 

capilotl, inversión y propiedad intelectual. 

1 de marzo de Entrada en vigor de las disciplinas en ma1eria de comercio de servicios, movimientos de 
2001 capital, in\'crsión y propiedad intcleclual. :\ panir de esta fecha, está en vigor el 

conjunto complclo de disciplinas comerciales <1uc confornmn el Tratado de Libre 
Comercio entre México y Ja Unión Europea. 
Enlrada en vigor de la vcnicnlc de diólogo político y de cooperación del Acuerdo 
Global. 

Fucn1c: Secretaria de Economía. 
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