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INTRODUCCtÓN. 

Un Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMe) tiene derecho 

confonne al Entendimiento Relativo a las Nonnas y Procedimientos por los que se 

rige la Solución de Diferencias (ESO) de la OMC, cuando una medida sea declarada 

incompatible con los acuerdos abarcados de esa organización y viole anule o 

menoscabe su(s) derecho(s), a: 

Que dicha medida sea suprimida, o 

Recibir una compensación o a suspender concesiones u otras 

obligaciones (con efectos a futuro) al Miembro Que adoptó dicha medida. 

Sin embargo, no tiene derecho a la reparación del daño causado durante el 

lapso en Que la medida haya sido aplicada, asi la delenninación de violación, 

anulación o menoscabo no tiene efectos retroactivos. 

Cuando el profesor de la asignatura Régimen Jurídico de Comercio Exterior 

explicó el sistema de solución de diferencias de la OMC recuerdo Que me surgió una 

duda, ya que me percaté de Que la palabra reparación del daño no había sido 

pronunciada y le pregunté: ¿Puede un Miembro violar una obligación comercial y no 

debe reparar el daño causado por esa vio/ación, o sea, el daño causado por esa 

violación lo debe soportar el Miembro al que se le vio/aran sus derechos y no, como 

es generalmente aceptado, e/ Miembro autor del ilicito? su respuesta fue afinnativa. 

Aunado a lo anlerior, hoy el sistema de la OMC juega un papel fundamental en el 

derecho internacional, muestra de ello son las más de trescientas diferencias 

iniciadas confonne al ESO. Por ambas razones surgió el interés en este tema. 

La hipótesis con Que trabajamos es la siguiente: 

VII 



INTRODUCCiÓN 

El principio de reparación del daño retroactiva es un principio general del 

derecho reconocido en el derecho intemacional público dentro de la 

responsabilidad intemacional por un acto ilicito. 

Los acuerdos abarcados de la OMe, y por ende el ESO, son parte del 

derecho intemacional publico. En tal virtud, las normas y principios que 

rigen a éste se le deben aplicar a dichos acuerdos. 

Por lo tanto, el ESO de la OMe debe reconocer el principio de reparación 

del daño retroactivo como derecho y obligación para sus Miembros. 

Así mismo, los objetivos que perseguimos con esta tesis son: 

Hacer notar la laguna que tiene el ESO en cuanto a la reparación del 

daño. 

Exponer la relevancia que tendría , no sólo para México sino para los 

Miembros de la OMe, la adopción de este principio. 

Fundamentar la reparación en el acto ilícito intemacional. 

El desarrollo del presente trabajo lo hacemos en cuatro capitulas, en el 

primero estudiamos los antecedentes de la solución de diferencias de la OMe i. e. en 

la Organización Intemacional de Comercio y en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GAlT de 1947) no sólo en razón de lo que dijera Cicerón, 

~quien no conoce lo que sucedió antes de que el naciera, sigue siendo un niño·, sino 

porque la practica del GAlT de 1947 forma parte del sistema actual de solución de 

diferencias comerciales multilaterales, tema que exponemos de forma sucinta en el 

capitulo segundo. Aquí asumimos que el presente es un trabajo dogmatico, así la 

tesis propuesta necesariamente debía tener un sustento teórico, el cual no podía ser 
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otro Que el derecho intemacional general codificado ya en un Proyecto de articulas 

sobre la responsabilidad del Estado por hechos intemacionalmente ilicitos, del cual 

sólo exponemos algunos elementos. En el capitulo final sustentamos la propuesta de 

este trabajo. 

A lo largo del estudio utilizarnos diversos métodos, a saber: el metodo 

analitico-sintético, el inductivo y deductivo, y el método juridico. éste merece especial 

mención, ya que involucra el análisis de la realidad histórica. humana y social, e 

incluso la técnica de interpretación jurídica. En este punto la interpretación que 

utilizaremos será la orgánica o positiva y la dogmática o doctrinal, no dejando de lado 

a la analogia. 

Las fuentes de conocimiento fueron diversas; por lo que hace a la bibliografia 

la que nos brindó mayor infonnación fue la escrita en idioma inglés. y la red Internet 

fue la de mayor utilidad. 
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Entre saber que una cosa existe, y saber 

por que existe, hay una gran diferencia. 

Aristóteles 

CAPiTULO PRIMERO. ANTECEDENTES DEL ENTENDIMIENTO 

RELATIVO A lAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR lOS QUE SE RIGE 

lA SOLUCiÓN DE DIFERENCIAS DE LA ORGANIZACiÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO. 



CAPÍTULO 1 

A. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT de 1947). 

1. Creación del GATT. 
1 

Los gobiernos de los paises en la segunda guerra mundial se vieron en la 

necesidad de establecer un nuevo orden jurídico internacional. La tarea de la paz y la 

seguridad internacionales estuvo a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, 

establecida en la Carta de las Naciones Unidas que se firmó en San Francisco el 26 

2 3 
de junio de 1945 , y las instituciones del Sistema Bretton Woods cuya principal tarea 

4 
era encargarse de las cuestiones económicas internacionales. Dicho sistema estaría 

comprendido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización Internacional del Comercio . 

En 1945 el Congreso de los Estados Unidos de América renovó la facultad de 

su Presidente para negociar concesiones arancelarias por un periodo de tres años, 

así se llevaron a cabo negociaciones para concluir un acuerdo multilateral de 

1 Vid. JACKSON, John Howard. The Jurisprudence of GA TT and the WTO. lnsights on treaty and economic 
relations. Ed. Cambridge University Press, Reino Unido, 2000, pp. 118-123. JACKSON, John Howard. The 
World Trading System. Law and Policy of Intemational Economic Relations. 2'. ed ., 3 ª. reimpresión, Ed. 
Massachusetts Institute ofTechnology, Estados Unidos de América, 1999, pp. 31-41. MATSUSHITA, Mitsuo, 
SCHOENBAUM, Thomas J. y Petros C. MA VROIDIS.The World Trade Organization. Law, Practice and Policy. 
Ed. Oxford University Press, Gran Bretaña, 2003, pp. 1 et seq. PETERSMANN, Emst-Ulrich. "The Dispute 
Settlement System of the World Trade Organization and the evolution of the GA TT dispute selllement since 
1948" en Common Market Law Review. Vol. 31, Nº 6, Diciembre, 1994, Ed. Kluwer Academic Publishers, 
Países Bajos, pp. 1157 et seq. MERRILLS, J. G. lntemational Dispute Settlement. 3'. ed., Ed. Cambridge 
University Press, Reino Unido, 1998 , pp. 197-198. 
2 Dicho nombre fue creado por Franklin Delano Roosevelt y usado en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 
de enero de 1942, "en la que representantes de 26 naciones comprometieron a sus respectivos ~(·biemos a seguir 
luchando juntos contra las Potencias del Eje" NACIONES UNIDAS . ABC de las Naciones Unidas. 
Departamento de Información Pública, Nueva York, 1998 , p. 3. 
1 

En 1944 se celebró la Conferencia de Breuon Woods, en la ciudad del mismo nombre en New Hampshire. 
Estados Unidos de América. 
4 

Un extraordinario desarrollo del tema lo hace JACKSON, John Howard. The World Trading System. Law and 
Policy of lntemational Economic Relations. Op. cit., pp. 31-41. 
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reducciones arancelarias y cláusulas generales sobre las mismas que a la postre fue 

elGATI. 

Al mismo tiempo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

decidió, el 18 de febrero de 1946, celebrar la Conferencia Internacional sobre 

Comercio y Empleo, "con el propósito de favorecer la expansión de la producción, 

intercambio y consumo de mercancías'?; creó un borrador de la Carta de la 

Organización Mundial del Comercio en febrero del año siguiente y, posteriormente, 

las reuniones se llevaron a cabo primero en Londres (1946) en donde se creó un 

comité preparatorio, una segunda reunión en Nueva York (1947), la tercera en 

Ginebra desde abril hasta noviembre de 1947, considerada como la principal reunión, 

pues ahí se terminó de negociar el GA TI y, por último, se redactó la Carta de la 

6 
Habana para una Organización Internacional del Comercio de noviembre de 1947 a 

marzo de 1948. Empero, un hecho resultó decisivo en este contexto, los 

negociadores de los Estados Unidos fueron llamados por su Congreso, el cual les 

expresó que las facultades del Presidente eran únicamente para negociar aranceles 

7 
y no para un acuerdo que creara una organización como lo era la Carta de la OIT y 

cuando el Presidente Truman envió al Congreso dicha Carta no fue aprobada en 

1950, ya que los republicanos habían ganado la mayoría en el Congreso dos años 

antes, de esta forma "la OIC estaba muerta'f3_ 

5 '"Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo"' Marzo de 1948. Lake 
Success, Nueva York. 
6 Con 106 artículos y anexos del A al P. 
7 

Cfr. JACKSON, John Howard. The World Trading System. Law and Policy of lntemational Economic 
Relations. Op. cit .. pp. 37-38. 
8 MA TSUSHIT A, Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit., p. 2. 
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CAPÍTULO l 

El GATT a pesar de estar subordinado a los resultados de la OIC, debía tener 

vigencia antes de que la facultad del Presidente para negociar concesiones 

arancelarias expirara, lo que sucedería a mediados de 1948. Pero había problemas 

. de difíc_i! solución, primero, los términos del GATT debían ser semejantes a los de la 

Carta de la Habana (que aún no había sido adoptada) y, segundo, las Partes 

Contratantes tendrían que enviar el GATT a sus respectivos países para que 

siguieran los procedimientos constitucionales internos para su ratificación. Este 

problema se solucionó con la creación de un Protocolo de Aplicación Provisional. 

9 
Ante la inexistencia de una institución en la materia, el GATT se convirtió en 

el instrumento jurídico alrededor del cual se negociaron, regularon y desarrollaron las 

relaciones comerciales internacionales por más de cuarenta años, se adhirieron 

nuevos miembros, se llevaron a cabo rondas de negociación, y pudo funcionar de 

facto como una organización administrada por "la Comisión Interina de la OIC que 

se convirtió en el Secretariado del GA TT"
10 

con su sede en Ginebra jugando el rol de 

la OIC. 

2. Carta de la Habana. Capítulo VIII. Solución de Controversias. 

Como organización la OIC reguló la Solución de Controversias en su Capítulo 

11 12 
VIII en siete artículos , en tanto que el GATT lo hizo en únicamente dos artículos. 

El articulo 92 de la Carta de la OIC estableció que los Miembros debían 

recurrir a la solución de controversias respecto de violaciones a las obligaciones 

9 
La naturaleza jurídica del GA TI era contractual en tanto que la OIT era una institución como lo es hoy la OMC. 

lo cual era en palabras de JACKSON JOHN uno de sus defectos de nacimiento. 
10 MATSUSHITA, Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit., p. 2. 
11 

Vid. infra Anexo l. Carta de la Habana. Capitulo VIII. Solución de controversias. 
" Vid. infra 3. Solución de diferencias. Artículos XXII y XXlll del GA TI. 

4 
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contenidas en la Carta así como el compromiso de no adoptar medidas unilaterales 

no autorizadas conforme a dicho instrumento. Las consultas y el arbitraje se 

regularon en el numeral 93, obligando a los Miembros a informar los resultados a la 

Organización, permitiendo que aquellos establecieran los términos del arbitraje cuyo 

laudo sólo obligaría a los Miembros que sometieran un asunto al mismo. Este artículo 

tenía previstas tres posibilidades para iniciar un procedimiento: 

» "incumplimiento, por parte de un Miembro, ya sea por acción u 

omisión, de alguna de las obligaciones contraídas en virtud de la 

presente Carta, o 

» de la aplicación por un Miembro, de una medida no incompatible con 

las disposiciones de la presente Carta, o 

» de la existencia de cualquier otra situación, dicho Miembro podrá, a 

efecto de lograr un arreglo satisfactorio del asunto, dirigir 

representaciones o proposiciones escritas al otro Miembro o a los 

otros Miembros a quienes considere interesados; por su parte, los 

Miembros a quienes sean dirigidas tales representaciones o 

proposiciones, deberán examinarlas con benévola atención ". 

Cualquier hipótesis anterior que no fuere "resuelta satisfactoriamente" podría 

13 
enviarse a la Junta Ejecutiva a petición de un Miembro interesado conforme al 

artículo 94 a efecto de que ésta adoptara "cualesquiera de las siguientes medidas 

apropiadas al caso: 

a) decidir que no hay lugar a dar curso al asunto; 

b) recomendar a los Miembros interesados que prosigan las consultas; 

c) someter el asunto al arbitraje, en las condiciones que determinen, de 

común acuerdo, la Junta Ejecutiva y los Miembros interesados; 

" Órgano de la OIC con el '"cargo de la ejecución política de la Organización " regulada en los artículos 73, 78-
8 1 de la Carta de la Habana. 

5 



CAPÍTULO 1 

d) respecto de todo asunto comprendido en el inciso a) del párrafo1 del 

Artículo 93, invitar al Miembro interesado a tomar las medidas que 

puedan ser necesarias para que dicho Miembro se ajuste a las 

disposiciones de la presente Carta; 

e) respecto de todo asunto comprendido en los incisos b) o c) del 

párrafo 1 del Artículo 93, dirigir a los Miembros las recomendaciones 

que mejor puedan auxiliar a los Miembros interesados y que 

contribuyan a un arreglo satisfactorio ". 

A su vez, la Junta Ejecutiva podría remitir su resolución a petición de un 

Miembro a la Conferencia, la cual tendría la facultad de confirmar, modificar o 

revocar la resolución. Cabe destacar que si un Miembro era autorizado para 

suspender concesiones a otro Miembro, éste podría retirarse de la Organización 

14 
previa notificación. 

Sin duda, el artículo más importante es el 96 que estableció la posibilidad de 

remitir la resolución de la Conferencia a la Corte Internacional de Justicia para que 

ésta emitiera una opinión consultiva 15 que tendría el carácter de obligatoria para la 

OIC. 

Por último, las Disposiciones diversas del numeral 97 prescribía que lo 

contenido en el Capítulo VIII no excluía la posibilidad de llevar a cabo procedimientos 

de consultas y solución de controversias que surgieran de la Carta, además de la 

obligación de crear un reglamento del capítulo citado a cargo de la Conferencia y 

para la Junta Ejecutiva . 

"Anículo 95 (4) de la Cana de la Habana. 
11 

Conforme al an ículo 96 párrafo 2 de la Cana de las Nac iones Unidas: "los otros órganos de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamhlea 
General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sohre cuestiones j urídicas que swjan 
dentro de la esfera de sus actividades ". 
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3. Solución de diferencias. Artículos XXII y XXIII del GATT. 
16 

Los procedimientos de solución de diferencias fueron regulados básicamente 

por los artículos XXII y XXIII del GATT
17 

y constituyen la base del actual ESD e 

incluso forman parte del mismo, pues "la OMC se regirá por las decisiones, 

procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del 

GA TT de 1947"
16 

además 'll]os Miembros [de la OMC] afirman su adhesión a los 

principios de solución de diferencias aplicados hasta la fecha al amparo de los 

. I 19 art1cu os XXII y XXIII del GA TT de 1947 ... n 

El artículo XXII "Consultas" establece el derecho-obligación para las Partes 

Contratantes de celebrar consultas de fonna bilateral sobre alguna cuestión referente 

a la aplicación del GATT y, en caso, de no llegar a un arreglo la cuestión se someterá 

a las Partes Contratantes [a todas las contratantes del GA TT] que tenían el derecho 

de entablar consultas con una o varias Partes Contratantes, según John Jackson 

"esto era una simple pero algunas veces una disposición muy útil" pues la tercera 

parte de los asuntos se resolvieron en la etapa de consultas. 

Es el artículo XXIII "Anulación o menoscabo" el que establece el procedimiento 

de solución de diferencias y tiene una semejanza grande con el artículo 93 (1) de la 

16 N. b. Utilizamos el término diferencias y no controversias, por ser aquél el nombre utilizado en el 
Entendimiento de 1979, así como en el ESD. 
17 Sin embargo, había otras disposiciones del GA TI relativas a la solución de diferencias, como las del Artículo 
XVIII( 12) que se refiere a diferencias en materia de balanza de pagos y la del Artículo XXIV (7) respecto de 
uniones aduaneras y áreas de libre comercio, las cuales no estaban excluidas del recurso general del artículo 
XXIII. 
18 Artículo XVI ( 1) del Acuerdo por el que se crea la OMC. 
19 Artículo 3 (1) del ESD. Los corchetes son nuestros. 
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CAPÍTULO 1 

20 
Carta de Habana . sobre todo con el párrafo 1 el cual establece los siguientes 

supuestos: 

"En caso de que una parte contratante considere que una ventaja resul

tante para ella directa o indirectamente del presente Acuerdo se halle 

anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos del 

Acuerdo se halle comprometido a consecuencia de: 

a) que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones 

contraídas en virtud del presente Acuerdo; o [reclamación por violación] 

b) que otra parte contratante aplique una medida, contraria o no a las 

disposiciones del presente Acuerdo; o [reclamación sin infracción] 

e) que exista otra situación, ... " 

. 21 -
De lo antenor Jackson senala que tres cosas deben enfatizarse como 

resultado de la interpretación que se hizo del artículo ya que éste no decía mucho, 

primero, usualmente se invocaba en base a la anulación o menoscabo [conceptos 

22 
clave en el mecanismo] de beneficios esperados y no dependía de la violación 

actual de la obligación; segundo, se estableció la facultad para las Partes 

Contratantes no sólo para investigar y recomendar acciones sino también para dar 

una decisión en el asunto. y tercero, autorizar la suspensión de obligaciones.
23 

El 90% de las más de doscientas controversias planteadas bajo el artículo 

XXIII fueron invocadas como reclamaciones por "violación" en tanto que quince 

fueron reclamaciones "sin violación ", [aunque John Jackson refiere que un grupo de 

estudiantes indicó que sólo existieron de tres a ocho casos de esta clase en la 

20 Vid. infra Anexo l. Carta de la Habana. Capitulo VIII. Solución de controversias. 
21 C(r JACKSON, John Howard. The World Trading System. Op. cit .. pp. 114- 11 5. 
22 Concepto introducido en los casos Australia-Subsidios al nitrato de sodio en 1949 inic iado por Chile y 
Alemania-Derechos de aduana sobre sardinas en 1952 iniciado por Noruega. 
23 El primer caso de suspensión de importaciones fue la autorización a los Paises Bajos en contra de los Estados 
Unidos de América, medida que duró siete años. 
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historia de GA TT]
24 

y sólo en cuatro casos se fundaron las reclamaciones en el inciso 

) 
25 

c. 

Los conceptos de anulación y menoscabo tuvieron su origen en los Estados 

Unidos de América en las décadas de los años treintas y cuarentas en los acuerdos 

bilaterales de comercio. "Estos acuerdos preveían (. . .) que una medida, con o sin 

tener un conflicto con el acuerdo, tendría el efecto de anular o menoscabar un 

objetivo del acuerdo''
6

. Al redactarse el GATI se pensó que las materias no 

reguladas por el mismo podrían anular o menoscabar los derechos de las Partes e. 

g. la regulación de un producto que buscara proteger un fin de política pública, así, 

"el propósito del Artículo XXIII era asegurar que el balance de las concesiones 

negociadas fuera mantenido siempre en situaciones que no podían ser previstas y 

así no podría ser definido P . 

La finalidad de los conceptos de anulación y menoscabo es que las 

expectativas de comercio derivadas de la concesión de aranceles no sean privadas 

con medidas consistentes o no con el GA TI. Sin embargo, Pierre Pesca rote 

considera que: "la noción de anulación o menoscabo de beneficios a través de 

24 JACKSON, John Howard. "Designing and lmplementing Effective Dispute Settlement Procedures: WTO 
Dispute Settlement, Appraisal and Prospects" en KRUEGER, Anne O. (Editor) The WTO as an lnternational 
Organization. Ed. The University of Chicago Press, 1998, Estados Unidos de América, p. 166. 
25 Cfr. PETERSMANN, Ernst-Ulrich. "The Dispute Settlement System of the World Trade Organization and the 
evolution of the GA TI dispute settlement since 1948". Op. cit., p. 1172. 
26 ROESSLER, Frieder. Essays on the Legal Structure. Functions & Limits of the World Trade Order. Ed. 
Cameron May lnternational Law & Policy, Londres, 2001, p. 70. 
27 lbidem, p. 71. 
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medidas legales ha llegado a ser 'una fantasía', una 'peligrosa e inútil construcción ' 

que nunca debió ser incluida en el ESD.28
. 

En la práctica se ha considerado que: 

"aunque la acción por anulación o menoscabo sin infracción de 

disposiciones constituye un instrumento importante y aceptado del 

mecanismo de solución de diferencias de la OMCIGA TT y ha figurado 'en 

los textos' durante casi 50 años, sólo en ocho asuntos grupos especiales o 

grupos de trabajo han realizado un examen sustantivo de reclamaciones 

formuladas al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII. De ello se 

desprende que tanto las partes contratantes del GA TT como los Miembros 

de la OMC han adoptado al respecto un enfoque prudente y que, de 

hecho, han considerado que esa acción es un instrumento excepcional de 

la solución de diferencias'29
. 

Además, se han establecido requisitos para que prospere una reclamación sin 

infracción: 

"El texto del párrafo 1 b) del artículo XXIII establece tres elementos que la 

parte reclamante ha de demostrar que concurren para formular una 

reclamación al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII que pueda ser 

admitida a trámite: 1) la aplicación de una medida por un Miembro de la 

OMC; 2) una ventaja resultante del acuerdo pertinente; y 3) anulación o 

menoscabo de la ventaja a consecuencia de la aplicación de la medida 'Jº. 

28 PESCAROTE, Pierre. "The GATT Dispute Settlement Mechanism: Its Present Situation and its Prospects" en 
Joumal of Intemational Arbitration. Diciembre 1993, p. 41. Cit. pos ROESSLER. Frieder. Essays on the Legal 
Structure, Functions & Limits ofthe World Trade Order. Op. cit. , p. 81. 
29 Japón-Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo. Informe del grupo especial. 
WT/DS44/R. , parágrafo I0.36. 
30 lbidem. parágrafo 10.41. 
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En 1962 en un caso llevado por Uruguay se estableció el principio de 

presunción de anulación o menoscabo 
31 

que consiste en que la carga de la prueba 

está a cargo de la Parte que adoptó la medida para demostrar que la misma no 

causó anulación o menoscabo, convirtiendo esa presunción de iuris tantum en una 

presunción "no refutable';i
2

. 

En el párrafo 2 del Artículo XXIII se establece que en caso de no llegar a un 

acuerdo respecto del párrafo 1, la cuestión se somete a las Partes Contratantes, que 

a través del Consejo: 

"efectuarán rápidamente una encuesta sobre toda cuestión que se les 

someta al respecto y, según el caso, formularán recomendaciones 

apropiadas a las partes contratantes que consideren interesadas, o 

dictarán una resolución acerca de la cuestión" y 'ls]i consideran que las 

circunstancias son suficientemente graves para que se justifique tal 

medida, podrán autorizar a una o varias partes contratantes para que 

suspendan, con respecto a una o más partes contratantes, la aplicación de 

toda concesión o el cumplimiento de otra obligación". 

Este precepto busca eliminar las medidas unilaterales de las Partes 

Contratantes y las permite únicamente con aprobación de las mismas Partes. 

B. ¿Legalidad o diplomacia en el procedimiento? 

Esta pregunta aún no está resuelta completamente. En principio la diplomacia 

juega el papel más importante ya que es la manera en que se conducen las 

relaciones internacionales e implica que el poder de los Estados sea decisivo en la 

mayoría de negociaciones y procedimientos con beneficios obvios para los países 

·
11 JACKSON, John Howard. "Designing and lmplementing Effec!ive Dispute Se!tlemen! Procedures: WTO 
Dispute Se!tlemen!, Appraisal and Prospects". Op. cit., p. 166. 
32 JACKSON, John Howard. The Jurisprudence ofGATT and the WTO. Op. cit ., p. 124. 
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poderosos en detrimento de los países en desarrollo. Sin embargo, ha habido en 

varios momentos "demostraciones de una evolución firme hacia un mayor 

acercamiento a una orientación lega/'í3
3

. En 1955 por "la influencia del entonces 

Director General, Eric Wyndham-White,;3
4 

las Partes Contratantes decidieron que sus 

representantes no integrarían los grupos de trabajo, los cuales tenían encomendado 

resolver la diferencia sometida a las Partes mediante la elaboración de un reporte 

con recomendaciones y decisiones, esos grupos fueron reemplazados por un grupo 

35 
especial de expertos, integrado por seis representantes de Partes Contratantes no 

involucradas, y posteriormente por un grupo especial ad hoc de tres o cinco 

integrantes con capacidad e independencia no representantes de alguna Parte 

Contratante. En 1962 el desarrollo del principio de presunción de anulación o 

menoscabo fue importante.
36 

A efecto de mantener el equilibrio en beneficio de los 

Países menos adelantados se establecieron ciertas prerrogativas para los mismos. 

En 1982 se intentó alejar la práctica y el mayor defecto de la solución de 

controversias que era la adopción de los informes de los grupos especiales, antes de 

37 
esa fecha se realizaba con aprobación de todas las Partes Contratantes , 

H JACKSON, John Howard. "Designing and Implementing Effective Dispute Settlemenl Procedures: WTO 
Dispu1e Selllement, Appraisal and Prospects'". Op. cit., p. 168. 
34 JACKSON, John Howard. Restructuring the GATT System. The Royal Institute for Intemational Affairs, Ed. 
Council on Foreign Relation Press, Nueva York, 1990, p. 62. 
35 Para un análisis critico vid. GUTIÉRREZ BA YLÓN, Juan de Dios. "Los sistemas actuales de solución de 
diferendos en materia comercial internacional" en Revista Mexicana de Derecho Público. Nº 3, abril, México, D. 
F., 2002, pp. 125-141. 
36 Vid. supra p. 7. 
37 El consenso se practicó a partir de la era de la descolonización en 1959, ya que las decisiones anteriores, con 
'"algunas excepciones podrían ser adoptadas por mayoría de votos en donde cada Parte Contratante tenía un 
voto." PORGES, Amelia . "The new dispute settlement: from the GATT to the WTO" en _Leiden Joumal of 
lntemational Law. Vol. 8, Nº 1, 1995, p. 117. 
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incluyendo las litigantes, lo que dio lugar a que las decisiones fueran bloqueadas por 

la parte perdedora
38

, práctica que se erradicó hasta la Ronda Uruguay. 

C. Procedimiento. 

Este procedimiento tuvo diversos cambios que ya han sido mencionados en 

este documento, pero podemos dar la descripción general del mismo. 

Primero .- La Parte Contratante dirigía una comunicación por escrito a la(s) 

Parte(s) Contratante(s) respecto a una medida o medidas en el que el GATT tenía 

aplicación, conllevando la obligación para esta Parte de celebrar consultas 

(bilaterales o que incluían a las Partes en comunicación) a efecto de llegar a un 

acuerdo al respecto. 

Segundo.- En caso de que no se llegara a un acuerdo en esas consultas la 

Parte reclamante tendría el derecho a que se efectuaran consultas en las que 

intervendrían todas las Partes Contratantes. 

Tercero.- El asunto era sometido a las Partes Contratantes que actuaban a 

través del Consejo del GATT que tenía la facultad de emitir recomendaciones y 

decisiones en el asunto y decidir sobre la compatibilidad de la medida con las 

obligaciones derivadas del GA TT a través de un grupo de trabajo y posteriormente 

por un grupo especial. éste tendría un mandato del Consejo del GATT que era: 

#Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, 

el asunto sometido a las PARTES CONTRATANTES por [nombre de la 

Parte Contratante reclamante] , referente a [nombre o descripción de la 

medida] y hacer las constataciones necesarias para ayudar a las PARTES 

38 Sin embargo, sólo .. 4 reportes de grupos especiales del GA TT no fueron adoptados bajo el artículo XXIII (. . .) 
entre 1948 y 1987''. PETERSMANN, Emst-Ulrich. "The Dispute Settlement System of the World Trade 
Organization and the evolution of the GA TI dispute settlement since 1948". Op. cit., p. 11 92. 
México sufrió los efectos negativos de esta disposición en el caso del atún. 
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CONTRATANTES a formular recomendaciones o resolver sobre la 

cuestión, conforme a lo dispuesto en el artículo XXll/'¡3
9

. 

Una vez elaborado el informe se sometía a las Partes Contratantes que por 

consenso lo adoptarían y dicho informe tendría el carácter de obligatorio. 

Cuarto.- El informe adoptado establecía si la medida anulaba o menoscababa 

las ventajas obtenidas del GA TT y la forma en que debía comportarse la Parte 

Contratante que había adoptado la medida, la cual tendría, según lo conviniera la 

otra Parte, las siguientes opciones: 

La primera opción consistía en que la medida fuera suprimida o que fuera 

puesta de conformidad con las obligaciones derivadas del GATT. 

Como segunda opción, debía otorgar una compensación a la otra Parte con 

efectos equivalentes conforme al procedimiento previsto Artículo XXVIII del GATT 

para renegociación de concesiones. y continuar con la medida incompatible. 

Y tercero, en caso de que a la Parte Contratante afectada no le satisficiera la 

compensación o ésta no fuera ofrecida tendría derecho a suspender concesiones por 

el monto del comercio afectado con efectos prospectivos. 

Esta medidas tienen su fundamento en el principio del derecho rebuc sic 

stantibus. 

D. Rondas de negociación. 

Ronda es el término que se utiliza para referirse a las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales las cuales "pretenden dar fuerza a /as reglas para 

39 
España-régimen arancelario del café sin tostar. Informe del grupo especial adoptado el 1 1 de junio de 

198 l( U S I 35 - 28S/ 109). Los corchetes son nuestros. 
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asegurar el orden y una conducta razonable de comercio internacional y alcanzar 

acuerdos que beneficien mutuamente reduciendo barreras al comercio'110
. 

1. las ocho rondas de negociación.
41 

Año Lugar Denominación 
1947 Ginebra Nacimiento del 

GATT 
1949 Annecy Segunda Ronda 

1951 T orquay Tercera Ronda 

1956 Ginebra Cuarta Ronda 

1960-61 Ginebra Ronda Dillon 

1964-67 Ginebra Ronda Kennedy 

1973-79 Ginebra Ronda Tokio 

1986-94 Ginebra Ronda Uruguay 

Temas 
Se suscribe el GA TT. 
Aranceles. 
Aranceles. Se negociaron 
5,000 concesiones 
arancelarias. 
Aranceles. Se negociaron 
8,700 concesiones 
arancelarias reduciendo un 
25% los aranceles en 
relación a la ronda anterior. 
Aranceles. Hubo reducciones 
con un valor de $2.5 ca. 
Billones usd. 
Aranceles. Hubo reducciones 
con un valor de $4 .9 ca. 
Billones usd en 4,400 
aranceles. 
Aranceles y 
antidumping. 

medidas 
Las 

concesiones arancelarias 
fueron de$ 40 billones usd . 
Las concesiones arancelarias 
fueron de más de $ 300 
billones. Se negociaron 
distintos acuerdos , a saber: 
aranceles, subsidios, 
salvaguardias. barreras 
técnicas, valoración, licencias 
de importación, antidumping, 
comercio de bovino, 
aeronaves civiles. 
salvaguardias. 
Creación de la OMC. 

Miembros 
23 

13 

38 

26 

26 

62 

102 

123 

'
0 Dictionary ofTrade Policy Terms. 4 ed .• Ed. Cambridge University Press, World Tradc Organization (WTO) y 

Centre for lntemational Economic Studies, Julio, 2003, p. 248. 
41 

Información obtenida en DAS, Dilip K. Global Trading System at the crossroads. A post-Seattle perspective. 
Ed. Routledge, Taylor & Francis Group, Gran Bretaña, 2001 , p. 34. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO. Entender la OMC. 3ª. ed., Ginebra, Suiza, agosto, 2003, p.17. 
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2. Ronda Tokio. 

En la negociación de esta ronda se intentó "mejorar y perfeccionar el 

mecanismo del GATT"
42

, mas que nuevas aportaciones en materia de solución de 

diferencias hubo una codificación de las normas de carácter consuetudinario que se 

plasmaron en el Entendimiento Relativo a las Notificaciones, las Consultas, la 

43 
Solución de Diferencias y la Vigilancia de 1979. 

44 
Las características de estos procedimientos fueron : 

).> El carácter conciliador otorgado al Director del GATI, en caso de que una 

45 
disputa no fuera resuelta en la etapa de consultas. 

).> El establecimiento de los grupos especiales como opción al grupo de 

trabajo "tan pronto como sea posible y, normalmente, dentro de los treinta 

46 
días siguientes a la decisión de las PARTES CONTRATANTES" 

).> El reforzamiento del principio de presunción de anulación y menoscabo. 

).> El resumen del trabajo del grupo especial. 

).> La participación de personas desligadas de los gobiernos en un grupo 

especial. 

).> Por lo que hace al cumplimiento de la resolución del grupo especial las 

Partes tenían únicamente "la obligación (. . .) de lograr una pronta 

47 
solución" . 

42 Parágra fo 1 del Entendimiento Relativo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Dife rencias y la 
Vigi lancia. Adoptado el 28 de noviembre de 1979 (U4907). 
43 En adelante Entendimiento de 1979. 
44 JACKSON, John Howard. Restructuring the GATI System. Op. cit , p. 64 . 
45 Parágrafo 8 del Entendimiento de 1979. 
46 Parágrafo 11 del Entendimiento de 1979. 
47 Parágrafo 20 del Entendimiento de 1979. 
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Las aportaciones del Entendimiento de 1979 fueron dos. primero, la obligación 

de "examinar de manera regular y sistemática la evolución del sistema de 

48 
comercio" y, segundo, la "asistencia técnica de la Secretaría del GATT. a petición 

49 
de una parte contratante en desarrollo " . 

El reconocimiento de la práctica usada de que 'le]n el informe del grupo 

especial deberán normalmente exponerse las razones en que se basen sus 

constataciones y recomendaciones'?º_ 

Por lo que hace a los demás acuerdos, se negociaron una serie de 

instrumentos cada uno de los cuales tenía el carácter de tratado, denominado 

código, lo que dio lugar al llamado "GA TT a la carta " que implicaba que cada Parte 

decidía qué acuerdo suscribiría, y a veces éstos tenían normas específicas de 

procedimiento por lo que había "8 diferentes procedimientos de solución de 

diferencias bajo el GATT y los Acuerdos de la Ronda Tokio'?,. Los Acuerdos sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Contratación Pública y Valoración Aduanera, se 

apegaban al modelo del Entendimiento de 1979. en tanto que el Código sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias tenían reglas más elaboradas y rigurosas. 

y otros con normas específicas referidas a los Artículos XXII y XXIII del GATI como 

el Acuerdo sobre Aviación Civil en tanto que algunos no tenían disposición adjetiva 

" Parágrafo 24 del En1endimien10 de 1979. Los corche1es son nuestros. 
49 

Parágrafo 25 del Entendimiento de 1979. 
50 Parágrafo 17 del Entendimiento de 1979. 
51 

PET ERSMANN, Emst-Ulrich. "The Dispute Settlement System of the World Trade Organization and the 
evolution ofthe GATT dispute settlement since 1948". Op. cit ., p. 1203 . 
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alguna como los Acuerdos sobre Carne de Bovino, Productos Lácteos y Licencias de 

. • 52 
lmportac1on. 

3. Ronda Uruguay. 

a. Preludio a la ronda. 

A pesar de haber sido negociado el Entendimiento de 1979 la inconformidad 

seguía, así en la Reunión Ministerial de 1982 las Partes Contratantes decidieron 

mejorar dicho entendimiento. Como resultado de esta negociación se sugirió la 

posibilidad de alegarse del bloqueo de la adopción del reporte del grupo especial, 

53 
empero , la práctica ulterior no mejoró dicha situación. 

Algunas directrices fueron las siguientes
54

, al Director General del GATT se le 

otorgó mayor injerencia en el procedimiento, a saber, las Partes Contratantes 

podrían solicitar sus buenos oficios para lograr una conciliación confidencial, la 

posibilidad de extender el plazo para la elección de los miembros del Grupo especial. 

Por su parte, el GATT tendría la obligación de cubrir los gastos por concepto de 

expertos, el Secretariado la responsabilidad de brindar asistencia a los grupos 

especiales, y la Parte Contratante perdedora tendría un período para llegar a un 

acuerdo con la Parte reclamante antes de la adopción de la recomendación del grupo 

especial. 

52 Cfr. MONT AÑÁ MORA, Miguel. La OMC y el reforzamiento del Sistema GATT. Una nueva era en la 
so lución de diferencias comerciales. Ed. Me Graw-Hill , Madrid. 1997, p. 75. 
B Cfr JACKSON. Jotm Howard . The Jurisprudence of GA TT and the WTO. Op. cit .. p. 175 . 
54 

En este apartado nos basamos en MONT AÑÁ MORA, Miguel. La OMC y el reforzamiento del Sistema 
GA TT. Op cit. p. 83 . quien nos remi te al texto de la Declaración Ministerial de 1982 en GA Tf. IBDD, Sup . 
Núm. 29, 1983. pp. 9-23 . 
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El 30 de noviembre 1984 las Partes Contratantes decidieron "mejorar la 

rapidez en la constitución de los grupos especiales y su objetividad.!>
5 

y nuevamente 

darle más facultades al Director del GATT en el sentido que éste podría designar a 

los expertos no gubernamentales del grupo especial, teniendo las Partes 

Contratantes el derecho de proporcionarle los nombres de expertos que podrían 

llevar a cabo dicha función. 

b. Cronología de la Ronda Uruguay.
56 

Año 
Junio, 1985 

Septiembre, 1985 

Febrero, 1986 
Julio, 1986 

Agosto, 1986 
Septiembre, 1986 

Enero, 1987 

Marzo, 1987 

Julio, 1987 

Diciembre, 1987 

Febrero, 1988 

Abril, 1988 

Octubre, 1988 

Diciembre, 1988 

55 lbidem, p. 84. 

Suceso 
Reunión informal de los ministros de comercio en Estocolmo. Discutieron 
una posible ronda que incluiría el problema de servicios. 

Sesión especial de las Partes Contratantes del GA TT estableciendo un 
Comité para preparar la ronda de negociación multilateral. 
Encuentro informal de los ministros de comercio en Seúl. 
Conclusión del trabajo del comité preparatorio para la reunión ministerial 
en Punta del Este, Uruguay. 
Reunión inaugural del Grupo Caims en el Norte de Australia. 
Reunión Ministerial en Punta del Este para iniciar las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. Se acordaron los 
objetivos generales y se fijó un plazo de cuatro años para acabarla . 
El Comité de Negociaciones Comerciales crea la estructura de 16 comités 
de negociaciones, nombra los directores y acuerdan los planes de 
negociación. 
Encuentro informal de ministros de comercio en Lake Taupo, Nueva 
Zelanda . 
Clay1on Yeutter saca a flote los conceptos de revisión para el medio 
periodo de la ronda para obtener resultados provisionales . 
Cumbre Venecia de los siete aprobaron la necesidad para el progreso de 
la ronda y la importancia de las negociaciones en agricultura . 
Plazo informal para presentar básicamente las propuestas encontradas de 
la primera ronda de negociaciones. 
El Comité de Negociaciones Comerciales decide tener un período medio 
de revisión de la ronda comercial en Montreal en diciembre de 1988. 
Encuentro informal de los ministros de comercio en Konstanz. Alemania 
para revisar el progreso de la ronda. 
Encuentro informal de los ministros de comercio en lslamabad previo a la 
reunión de Montreal y alcanzan un acuerdo en temas que serán revisados 
en el período medio de revisión . 
La revisión de periodo medio de la ronda se llevó en Montreal. Los 
acuerdos preliminares alcanzados fueron en el mercado de productos 

56 Información obtenida en OXLEY, Alan. The Challenge of Free Trad~ . Ed. St. Martin ·s Press, Gran Bretaña. 
1990, pp. 221-223. OMC. Entender la OMC. Op. cit. , pp. 21-23. 
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Abril, 1989 

Junio. 1989 

Octubre. 1989 
Abril , 1990 
Julio , 1990 

Octubre, 1990 

Diciembre. 1990 

Diciembre, 1991 

Noviembre, 1992 

Julio, 1993 

Diciembre, 1993 
Abril , 1994 

CAPÍTULO 1 

tropicales. mejora de los procedimientos de solución de diferencias, asi 
como del funcionamiento del GATT, se fijó la estructura para el acuerdo 
de servicios y la intención de reducir el 30% de las tarifas . 
La reunión se aplazó hasta abril por el fracaso del acuerdo en agricultura. 
No se llegó a un acuerdo sobre los temas de agricultura y otros temas 
cuando la reunión de Montreal terminó . 
El Comité de Negociaciones Comerciales decide que la reunión ministerial 
que concluiría la ronda se llevaria a cabo en Bruselas en diciembre de 
1990. 
Reunión informal de los ministros de comercio en Tokio. Japón. 
Reunión informal de los ministros de comercio en Puerto Vallarta, México. 
En Houston la Cumbre del Grupo de los Siete en Houston aprobó la 
importancia de la reforma en agricultura en la Ronda Uruguay. 
El Comité de Negociaciones Comerciales adoptó el marco que seria el 
resultado del encuentro final de Bruselas . 
Encuentro informal de los ministros de comercio en Italia previo a la 
reunión de Bruselas. 
Los Ministros no llegan a un acuerdo en agricultura y deciden prorrogar 
las negociaciones. cuando este era el plazo para terminarlas. 
Arthur Dunkel, Director del GATT, presenta un proyecto , "Acta Final", que 
correspondía a todos los objetivos de Punta del Este. excepto las listas de 
reducción arancelaria y apertura en servicios y pretendía crear la 
Organización Multilateral del Comercio . Dicho proyecto fue la base del 
acuerdo definitivo. 
Estados Unidos y las Comunidades Europeas resuelven sus diferencias 
en agricultura en el acuerdo informal de Blair House. 
Estados Unidos, las CE, el Japón y Canadá alcanzan acuerdos 
significativos sobre aranceles y acceso a mercados. 
La mayor parte de las negociaciones terminan salvo acceso a mercados. 
En Marrakech la mayoría de los Ministros firman los Acuerdos y dan por 
concluida la Ronda . 

c. Declaración ministerial de la Ronda Uruguay de 1986. 

En Punta del Este Uruguay se llevó a cabo la Reunión Ministerial que 

comenzaría fijando los objetivos de la negociación en materia de solución de 

diferencias en la decisión del 20 de septiembre de 1986 en la Parte 1 Negociaciones 

en comercio de bienes apartado D. Tema de negociación en el relativo a la Solución 

de Diferencias57 que fueron: 

57 
" Declaración Ministerial de la Ronda Uruguay del 20 de septiembre de 1986". Cit. pos PETERSMANN, Emst

Ulrich y Meinhard HILF (Editores) The New GATT. Round of Multilateral Trade Negotiations . Legal and 
Economics Problems. 2 ' .ed., Ed. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Países Bajos, 1991. p. 586 que 
nos remite al Basic lnstruments and Selected Documents. 33rd Supplement, GATT, 1987, pp. 19 et. seq. 
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> "[A]segurar la pronta y efectiva solución de diferencias en beneficio de 

todas las partes contratantes, .. . " ya que por un lado los procedimientos 

eran lentos y a pesar de llegar a una solución ésta no se daba pues existía 

la posibilidad de bloquear la adopción del informe. El hecho de que "más 

del 76% de las quejas [eran] de países industriales y cerca del 88%'?
8 

fueron en contra de los mismos nos habla de que los países menos 

adelantados no participaban mucho en este procedimiento. 

> 'lL]as negociaciones estarán dirigidas a mejorar y reforzar las reglas y los 

procedimientos del proceso de solución de diferencias, ... " dejan en claro 

que el legalismo sería el eje en solución de diferencias y no la diplomacia. 

> 'lR]econociendo en tanto la contribución que aportarían las reglas y 

disciplinas del GA TT más efectivas y eficaces". Las reglas sustantivas del 

GATT tendrían una repercusión importante en el procedimiento, de ahí la 

necesidad de que las mismas fueran eficaces. 

> "Las negociaciones deberán incluir el desarrollo de acuerdos adecuados 

sobre supervisión y control de los procedimientos que pudieran facilitar el 

cumplimiento de la adopción de recomendaciones". Esto reconoce que el 

mayor problema del procedimiento era la adopción, debido a la posibilidad 

de bloqueo por parte de la perdedora . a pesar de que la mayoría de los 

reportes fueron adoptados. 

La decisión del 28 de enero de 1987 estableció 14 grupos de trabajo en la 

materia de bienes con planes de negociación detallados y un grupo de negociación 

58 
JACKSON, John Howard. Restructuring the GATT System. Op. cit., p. 67. Los corchetes son nuestros. 

21 



CAPÍTULO I 

en solución de diferencias que tendría su plan dirigido por la transcripción arriba 

hecha. 

d. Decisión de las Partes Contratantes de 12 de abril de 1989. Mejoras 

de las normas y procedimientos de solución de diferencias del GATT. 

A diferencia de los demás grupos de negociación, el grupo de negociación en 

solución de diferencias estaba en condiciones de presentar una propuesta al Comité 

de Negociaciones Comerciales para su adopción por las Partes Contratantes en la 

fecha prevista. Pero los ministros sólo aprobaron el resultado del balance ministerial 

a medio período en Montreal en 1988 que se había alcanzado respecto de las 

mejoras a los procedimientos de solución de diferencias plasmado en la Decisión de 

las Partes Contratantes del 21 de abril de 1989 y decidieron que ese grupo debía 

59 
continuar su trabajo. La vigencia de esta decisión comenzó el 1 de mayo de 1989 y 

terminó con la conclusión de la Ronda Uruguay. 

Por lo que hace a las mejoras, hubo nuevas reglas en casi todas las etapas 

del procedimientos de solución de diferencias del GATT6° como ta obligación de 

notificar las soluciones alcanzadas por acuerdo o arbitraje al Consejo del GA TT para 

revisar su consistencia con el acuerdo, la autorización al Director del GA TT para 

intervenir de oficio por medio de buenos oficios, conciliación y mediación. así como 

procedimientos y plazos para los mismos, el tiempo de la etapa de consultas fue 

reducido. y se mejoraron los plazos de los grupos especiales, la composición de los 

mismos. la intervención de terceros y el control y supervisión de los informes 

adoptados, además de la asistencia técnica a los países en desarrollo . Se estableció 

5
' ' PETERSMANN. Emst-Ulrich y Meinhard HILF (Editores) Thc New GA TT. Round of Multilateral Trade 

Negotiations. Legal and Economics Problems. Op. cit., p. 522 . 
Mi lbidem. pp. 523-524. 
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la posibilidad de resolver las diferencias a través del arbitraje respecto de asuntos 

específicos que hubieran convenido las Partes, como alternativa a los grupos 

especiales, se eliminó la preferencia por expertos gubernamentales para participar 

en dichos grupos y "el bloqueo del establecimiento del pane/'131
. 

Lo anterior "supuso una mejora (. . .) a Ja fase pre-grupo especial [pero] dejó 

numerosas cuestiones por resolver en relación a Ja fase posterior'132_ 

4. Conferencia Ministerial de la OMC. 

La Conferencia Ministerial, integrada por todos los Miembros de la OMC, tiene 

"Ja facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el 

ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilatera/es'133 y desempeñar las 

funciones de la OMC. Para tal efecto se reúne una vez cada dos años, hasta la fecha 

las reuniones se han llevado a cabo en la forma siguiente64
: 

Reuniones de la Conferencia Ministerial 

Fecha 

9-13/diciembre/1996 

18-20/mayo/1998 

30/noviem bre-

3/diciembre/1999 

10-14/noviembre/2001 

1 0-14/septiem bre/2003 

Lugar 

Singapur 

Ginebra, Suiza 

Seattle, EUA 

Doha, Qatar 

Cancún, México 

'" PORGES, Amelia. ''The new dispute settlement: from the GATT to the WTO". Op. cil .. p. 117. 
"' MONTANÁ MORA. Miguel. La OMC y el reforzamiento del Sistema GATT. Op. cit. p. 96. Los corche1es 
son nuestros. 

º·'Articulo IV del Acuerdo por el que se establece la OMC. 
64 Consulta en intemet ht1p://www.w10.org 
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E. Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio. 

"El acuerdo creador de la OMC es tal vez el más importante desarrollo en 

derecho internacional económico desde el Acuerdo de Bretton Woods"
65

. 

El 15 de abril de 1994 "/os representantes de /os gobiernos y de las 

Comunidades Europeas" firmaron el "Acta Final en que se incorporan /os resultados 

de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comercia/es Multilaterales" en Marrakech, 

Marruecos, así "inician la transición del GATT a la OMC (. . .) de modo que [ésta] 

pueda entrar en vigor el 1° de enero de 1995'66
, además firmaron el·Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que es 

sucinto67
, no incorpora reglas sustantivas en el mismo pero como anexos68 contiene 

los acuerdos resultado de la Ronda Uruguay. Incorpora al GATI de 1947 como parte 

de los acuerdos abarcados pero ahora con el nombre de GATI de 1994, 'le]ste 

procedimiento evita la obligación de enmendar la cláusula del viejo GA TT lo cual 

podría hacer difícil la entrada en vigor de la Ronda Uruguay'69
. 

"
5 JACKSON, John Howard y Alan O. SYKES. Implementing the Uruguay Round. Ed. Clarendon Press Oxford . 

Estados Unidos de America. p. 1. 
66 " Declaración de Marrakech de 15 de abril de 1994" ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERC IO. Los 
Tex tos Jurídicos. Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilatera les, 2003 . pp. 
IV-V I. 

''' Consta de 16 an icu los que se refi eren al establecimiento de la OMC, el ámbito. las funciones y la estructura de 
la misma, las relaciones ce>n otras organizaciones. la Secretaria, el presupuesto y las contribuciones. la condición 
jurídica, e l procedimiento de adopción de decisiones, con inclusión del procedimiento espec ial de votac ión, 
enmiendas. la definición de Miembros iniciales, la adhesión, la no aplicación. la aceptación. la entrada en vigor y 
depósito, la denuncia, y disposiciones fi nales y cuatro anexos. 
68 Vid. infra 2. Estructura. b. Legal. 
69 JACKSON, John Howard. The Jurisprudence of GA TI and the WTO. Op. cit .. p. 401 . 
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La creación de la OMC subsanó los "defectos de nacimiento del GA TT"70 ya 

que la OMC es una organización y no un contrato como era el GATI, que era 

provisional; así como el defecto que había dejado la Ronda Tokio, el GATI a la 

Carta , y estableció que "el Acuerdo sobre la OMC estará abierto a la aceptación 

como un todo ... "71 salvo los acuerdos del Anexo 4 y "ofrece oportunidades 

considerablemente mejores para la futura evolución y desarrollo institucional para la 

cooperación comercial internaciona/"72
. Por lo que hace al sistema de solución de 

diferencias el ESO es un acuerdo completo más allá de los dos artículos que lo 

regulaban en el GATI de 1947. 

1. Ficha descriptiva de la OMC.73 

Sede 
Establecimiento 
Creada por 

Miembros 
Personal de la Secretaria 
Director General 
Funciones: 

Organización Mundial del Comercio 
Ginebra. Suiza. 
1° de enero de 1995. 
Las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-
1994). 
146 (hasta diciembre del 2003). 
550 funcionarios. 
Supachai Panitchpakdi 

· Administra los acuerdos comerciales de la OMC 
· Es un foro de negociaciones comerciales . 
- Trata de resolver las diferencias comerciales. 
- Supervisa las políticas comerciales nacionales de sus Miembros. 
- Realiza actividades de asistencia técnica y formación destinadas a los países 
menos adelantados. 
- Cooperación con otras organizaciones internacionales. 

'
0 

JACKSON, John Howard. '" Designing and lmplementing Effec tive Dispute Settlement Procedures: WTO 
Dispute Settlement, Appraisa l and Prospects". Op. cit., pp. 163 et seq. 
71 

" Acta Fina l en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negoc iac iones Comercia les" . 
Multilatera les. OMC. Los Tex tos Jurídicos. Op. cit .. p. 2. 
" JACKSON, John Howard . The Jurisprudence ofGA TI and the WTO. Op. cit .. p. 40 1. 
73 Fuente: OMC. Entender la OMC. Op. cit., p. 2. 
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2. Estructura. 

a. Orgánica.74 

Comités de 
C.ome m o ·1 M@Gio Ambiente 
Comerc-o y Dturrol lc 
Subc.om1!~ C• P~i-ws 
Henos Ad~~nriHJos 

Acuerdos Com~rt:iii l es 
Regiona les 

Res:rlcc1('n<K po · Ba lanza de 
Pa;-:.s 

~s"'ntos Pres ..1:t\..esunos, 
F 1r ar.c i ~ ··o~ 'f 

Ad .,, ,,- r~ ·atr~ci 

Gn.ipos de Tr~b~jo sobre 
.Adhes1onu 

CAPÍTULO 1 

"-='"'---""'""'""="'"'-''-"-'-' Comité 
A:co!so a los ~itrcilldos 
Ag r-cu ln.1r a 
Med1du Sani':.uias y 

Fitos.ilni: •rias 
Obstiiculcs T~c-i cos a 

Comerc io 
Su;,venC1(l nes v Me<l1da5 

del Carnereo de Sc1~ .. ic •os 
i=" •n .ilnc1cros 

Clit C :>.,,~ ,.omi sos Esoec ·;ce:> 

G.rupos d.e Trilb.oiijo sobre 
·J Re.;lamentac•O"' Nac e-na 
as Nor..,;rs Cl?I AG CS 

Acuerdos Plurilat<erill~ 

"' .. 
• 
• 
ti 
11 

Cl 

'JI 

• 
• 
11 

Grupo de Trabaijo sobre 
Compe:'IUto · ias 

Prác:icas Antidumping 
ValO<"ación en Adu1 na 
Normas de Origen 
L:cenc:a:i de ! m;>0rUc <C~n 
~4:!d :óas u 1 ma:eri.oi de 

Com1:t! det Co~rcio d-t Ae ror ave! 
~ Rel<1 C>Ón en:~e Come'Cio t 

J;wersi o.,es 
!a Interacc ión cr.t re 

(o..,,e rc10 'i Pc lirica de 
Com:>etenci a 

!.a Tl'ans:>.aren.: ·a de I¡ 
Co."'ltrataciO,, PUHca 

Come(l:: ·c , Deuda "f Fina r¡,:as 
Come•c o y Transf-tren : .a de 

Tecno:o9ia 

lnversiore-s re!acior.adas 
ten 1! Co'Tlercio 

Salvaguill ' diu 

Órgano de Supervisión 
•de los Tiextil•s 

•Grupo de Trabajo sobre 
• • • • • • • • • 8 • las EmpfWSH Comerciales 

• • 
Pluribteral 

de ' Estado 

Comiti d•I "cu.rdo sobre 
T Knologia de la JnformaciOn 

Explicación 
Rinden :rfuTne: al Cons<t'jo ~~¡ {o a un Orgar<> sulxicb1-.o} 
Rinden ,nfo.-me: al Ótvar.o dE SoluciOri de Dif~-ex,.ois 

Civiles 
Comit• de Cont~t:1..: 1 0n Púo!i:a 

Programa de Doha para el ()eQrrollo: 
CNC y sus órganos 

••••••••• 
En S..ión Extr..onlift.WY 

Consejo d.1 Comercia de S.rvk:icKJConsejo de !Os 
AOPJC/Óf9ano d• SoluciOn d• Diftirencus/ Comit.f de 
Agricultura/ ConHt• de Com•rtio y Des.rroilo.'Comi:é 
d. Comercio '/ Ned"IO Antbient• 

Crvpo de Negocii11dón _ ..... 
Acf:eso a los Merados/Normas 

--:O'!:A ~·if..J.' f.JP 

••••• ••••• 
Los Comites de: los Acu.eróos Dh..i-ilatt-1'3tes ..¡, .. .oe., ... i1'forme de SL/S w.ivid~s a· Consejo Ge:r.enl o al C.'.>r.sejc del Ccr"\o'!r::iv ve 
Me-unciils, aonql..I! no toCos los Mi-embros de '.a OMC 1'--Jn f.m-..adc HtOS acu'l!"das 

El Comr:i de Neqoc!KlO:"les Comen::~les rirl& il"!forme al C<M"se-jo Ger-eral 

74 
Fuente: OMC. Entender la OMC. Op. cit .. p. 123. 
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b. Legal. 

El conjunto de acuerdos que son el resultado de la Ronda Uruguay fueron 

incorporados al Acuerdo sobre lá OMC en la Lista de Anexos y son los siguientes: 

Anexo 1A: 

> Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías. 

> Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

> Acuerdo sobre la Agricultura. 
> Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

> Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 

> Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

> Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio. 

> Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

> Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

> Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición . 

> Acuerdo sobre Normas de Origen. 

> Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 
Importación. 

> Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
> Acuerdo sobre Salvaguardias. 

Anexo 18: 

> Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y Anexos. 

Anexo 1C: 

> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. 

Anexo 2 

> Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias. 

Anexo 3 

> Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales. 

Anexo 4 

Acuerdos Comerciales Plurilaterales. 
> Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 

> Acuerdo sobre Contratación Pública 
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).» Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos • 

);:>- Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino •• 

' No está en vigor 
" No está en vigor. 
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Our success - thus far - in WTO dispute 

settlement is encouraging evidence thal 

we can accomplish much more - in trade 

and in many o/her areas o ( our shared 

concern- for ,he inlernal ionallaw. 1I is /he 

besl evidence Ihe world has ever seen 

Ihal "inlernalionallaw" can be reallaw in 

(he real world. 

James Bacchus 

CAPiTULO SEGUNDO. FUNCIONAMIENTO DEL ENTENDIMIENTO 

RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LA 

SOLUCiÓN DE DIFERENCIAS DE lA ORGANIZACiÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO. 
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CAPÍTULO 11 

A. Ámbito, aplicación y disposiciones generales. 

1. Ámbito y aplicación. 

El ESO será aplicable "en materia de consultas y solución de diferencias de 

los acuerdos" abarcados i.e. "el Acuerdo por el que se establece la OMC, los 

Acuerdos de los Anexos 1 y 2, así como cualquier Acuerdo Comercial Plurilateral en 

el Anexo 4"75 siempre que las Partes en éstos acuerdos lo hayan decidido a través 

del Comité respectivo y hayan establecido las condiciones de aplicación del ESO al 

acuerdo plurilateral. Las infracciones reclamadas pueden referirse a uno o más 

acuerdos abarcados. 

Existen normas y procedimientos especiales o adicionales en materia de 

solución de diferencias contenidas en los acuerdos abarcados que prevalecen 

cuando exista una discrepancia sobre las normas y procedimiento del ESO las cuales 

están enumeradas de forma taxativa en el Apéndice 2 del ESO sólo respecto de ocho 

acuerdos. 

2. Disposiciones generales. 

a. Órgano de Solución de Diferencias. 

El Consejo General de la OMC "compuesto por representantes de todos los 

Miembros (. . .) se reunirá según proceda para desempeñar las funciones del Órgano 

de Solución de Diferencias"76 dichas funciones sonn 

"' Establecer grupos especiales. 

> Adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación . 

15 
Appe llate Body Report on Brazil - Desiccated Coconut, p. 13. Cit. pos ORGAN IZAC IÓN MUN DI AL DEL 

COMERCIO. WTO Analytica l lndex. Guide to WTO Law and Practice. 2003 , CD-RO M. 
' º Articulo IV del Acuerdo sobre la OMC. Vid. supra 2. Estructura . a. Orgánica. 
71 Art iculo 2 ( 1) de l ESD. 
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>- Vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de los grupos 

especiales y del Órgano de Apelación. 

> Autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco 

de los acuerdos abarcados. 

Por otra parte, el OSO tiene las siguientes obligaciones: 

> Informar a los correspondientes Consejos y Comités de la OMC sobre lo 

que acontezca en las diferencias relacionadas con disposiciones de los 

respectivos acuerdos abarcados. 78 

» Reunirse con la frecuencia que sea necesaria para el desempeño de sus 

funciones. 79 

El OSO se encarga de "administrar (. . .) las normas y procedimientos y 

disposiciones de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados 

salvo disposición en contrario de uno de ellos'8º. En cualquier asunto relativo a los 

Acuerdos Comerciales Plurilaterales sólo las partes signantes de los mismos podrán 

participar en las decisiones o medidas que adopte el OSO. 

Existen dos tipos de consenso en el ESO: 

> Positivo: "cuando ningún Miembro presente en la reunión del OSO en que 

se adopte la decisión se oponga formalmente a ella '8 1
. 

~ Negativo: cuando todos los Miembros presentes en la reunión del OSO en 

que se adopte la decisión se opongan formalmente a una decisión, sólo en 

los siguientes casos: establecimiento de un grupo especial, adopción del 

78 Artículo 2 (2) del ESO. 
79 Artículo 2 (3) del ESO. 
so Artículo 2 ( 1) de l ESO. 
81 

Nota a pie de pagina del Art íc ulo 2( 4) del ESO. 
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informe de dicho grupo o del Órgano de Apelación y para autorizar la 

suspensión de concesiones u otras obligaciones. 

b. Importancia del ESO. 

"El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del sistema 

multilateral de comercio y una contribución excepcional de la OMC a la estabilidad de 

la economía mundia/'8 2 ya que con un sistema basado en normas se aporta 

"seguridad y previsibilidad [a efecto de] preservar los derechos y obligaciones de los 

Miembros en el marco de los acuerdos abarcados'8 3
. 

El ESO es "e/ sistema más completo de solución internacional de diferencias 

en la historia'84
, esto lo demuestran las más de trescientas diferencias planteadas 

ante la OMC en casi diez años. 

c. Objetivos del ESO. 

"El objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución 

positiva a /as diferencias '8 5 y que la misma sea pronta pues es "esencial para el 

funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado 

entre los derechos y obligaciones de /os Miembros'86 ya sean alcanzadas a través de 

las resoluciones del OSO o por un acuerdo mutuo entre las Partes. siempre de 

conformidad con sus derechos y obligaciones.87 

'
2 O MC. Entender la OMC. Op. cír., p.67. 

'-' Art íc ul o 3 (2) del ESD. Los corchetes son nuestros. 
'' LO W ENF ELD, Andreas F. lntemational Econo mic La w. Fd. üxfo rd Univcrsit y Press. ~ 002. p. 150. Cil. ¡>os 

BACC HU S. James. "' ' Woulda. Coulda , Should .. The Conso latio ns o f WTO Dispute Seulement" (cosulta en 
inte rne! !!.!!Q:.iwww. wo rldtrade law.neL'an icks.htm) lntema11onal Bar Assoc ia1io n, G inebra. Suiza, 20 de marzo. 
2003. p. 5. 
s; Aniculo 3 (7) de l ESD. 
8

'' Aniculo 3 (2) de l ESD. 
87 Aniculo 3 (4) , (5) y (6) del ESD. 
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En caso de no llegar al acuerdo mutuo se perseguirán tres objetivos88 en el 

orden que se expone: 

~ Suprimir la medida cuando se constate que es incompatible con cualquier 

disposición de los acuerdos abarcados. 

~ Compensar cuando no sea factible suprimir la medida incompatible y sólo 

como solución provisional. 

~ Suspender la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras 

obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados con la autorización 

del OSO. 

d. Interpretación. 

La interpretación es "/a significación que se incorpora a /os componentes de 

un lenguaje '89
, en este caso la Conferencia Ministerial y el Consejo General poseen 

la facultad exclusiva de interpretar el Acuerdo sobre la OMC y los acuerdos 

abarcados.00 De acuerdo con Hans Kelsen "[s]i un órgano juridico debe aplicar el 

derecho, entonces tiene, necesariamente, que establecer el sentido de las normas 

que tiene que aplicar ... " de esta forma el Grupo especial o el Órgano de Apelación al 

decidir el sentido de una palabra o frase debe hacerlo dirigido por la siguiente 

directriz: 

" .. . Los Miembros reconocen que este sistema sirve (. . .) para aclarar las 

disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las 

88 Aniculo 3 (7 ) del ES O. 
89 

TAMA YO Y SALMORÁN, Rolando. Elementos para una Teoria General de l Derecho. (Introducc ión al 
Estud io de la Cienc ia Jurídica) 2'.ed., Colección Teoria del Derecho, Ed. Themis, Mex ico, 1998, p. 3 19. 
""An ículo IX (2) del Acuerdo sobre la OMC. 

33 



CAPÍTULO IJ 

normas usuales de interpretación del derecho internacional 

público ... '81 

El Órgano de Apelación ha establecido92 que por normas de interpretación del 

derecho internacional público se entienden los Artículos 31 y 32 de la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratados. 

B. Procedimiento obligatorio de solución de diferencias. 

1. Primera Etapa: Consultas. 

a. Objetivo. 

Esta etapa tiene dos objetivos: de iure, la de "llegar a una solución 

satisfactoria de la cuestión antes de recurrir a otras medidas .. . '93
, y de facto sirve a 

los Miembros para conocer a fondo la cuestión y llevar un mejor procedimiento en la 

segunda etapa. 

b. Requisitos. 

Para el Miembro demandado: 

;.. Obligación de analizar "las representaciones que pueda formularle otro 

Miembro con respecto a medidas ... " propias. 

;.. Responder a la solicitud de consultas.94 

:.- Brindar "oportunidades adecuadas" para celebrar las consultas. 

;.. Deben entablarse las consultas de buena fe, empero en la jurisprudencia 

no encontramos un caso en el que se haya determinado una violación a 

este principio. 

'" Anicu lo 3 (2) del ESD. Paréntesis y énfas is añadidos. 
' ' ~ OMC. WTO Ana lytical lndex . Op. cil .. pp. 1277 et seq. 
"' Anicu lo 4 (5) del ESD. 
'" N .b. que no es una obligac ión ya que en caso de no responder a la solici tud de consultas el Miembro 
Consultante .. podrá proceder directamenle a solicilar el eswb/ecimiento de 11n g rupo especial ·· Aniculo 4 (3) del 
ESD. Sin embargo, siempre se ha respondido a la Solici tud de Consultas, incluso en una sola página. 
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Para el Miembro reclamante: 

~ Notificar la solicitud de celebración de consultas al OSO y a los Consejos y 

Comités de la OMC respectivos. 

~ Presentar dicha solicitud por escrito. 

~ Exponer la(s) medida(s) en litigio y los fundamentos jurídicos de su 

reclamación . 

c. Características. 

~ Las consultas son confidenciales. "Esta prescripción es esencial para que 

las partes puedan celebrar conversaciones útiles. Sin embargo, 

consideramos que ese deber de confidencialidad sólo exige que las partes 

en las consultas no divulguen información obtenida en ellas a partes que 

no intervengan en esas consultas 'e5
. 

~ Las Consultas "no prejuzgarán los derechos de ningún Miembro en otras 

posibles diligencias 'e6 

2. Segunda Etapa: Grupo especial. 

a. Establecimiento. 

En caso de que en la etapa anterior no se llegue a una solución mutuamente 

satisfactoria, la Parte reclamante tiene derecho a solicitar el establecimiento de un 

grupo especial. Dicha solicitud debe reunir los siguientes requisitos97
: 

~ Debe ser presentada por escrito a la reunión del OSO, el cual la aprobará 

la primera vez que figure en su orden del día, si es el caso que lo acepte la 

Parte demandada, o a más tardar en la siguiente reunión . 

'
15 Corea-bebidas alcohólicas (0575) Pane ll. Parágrafo 10.23. Cit. pos OMC. WTO Analvtical lndex . Op cit .. p. 
1295 . 

% Aniculo 4 (6) de l ESD. 
07 

Articulo 6 del ESD. 
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').> Debe indicar si se han celebrado consultas. 

~ Deben ser identificadas la(s) medida(s) en litigio, exponer el nombre de la 

medida, la fecha de publicación y la entrada en vigor. 

;...> Exponer brevemente lo:; fundamentos de derecho de la reclamación de 

manera suficiente expresando el o los artículos del acuerdo abarcado que 

considere como fundamento , incluso la fracción , inciso u obligación 

contenida en el articulo, ya que en ocasiones un articulo puede contener 

diferentes obligaciones, incluso en un mismo párrafo de algún acuerdo. 

Por su parte la jurisprudencia señala : 

"Es importante que la solicitud de establecimiento de un grupo especial 

sea suficientemente precisa por dos razones: en primer lugar, porque con 

gran frecuencia constituye la base del mandato del grupo especial, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del ESO y, en segundo lugar, 

porque informa a la parte contra la que se dirige la reclamación y a los 

terceros de cuál es el fundamento jurídico de la reclamación 'e8
. 

> Debe haber relación entre la solicitud de consultas y la solicitud de 

establecimiento del grupo especial. 

Existe la posibilidad de que "varios Miembros soliciten el establecimiento de 

sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto'e9 y, por lo tanto, se 

establezca un único grupo especial , siempre que esto sea posible y sean 

considerados los derechos del total de los Miembros interesados. Este grupo deberá 

08 Comunidades Europeas-Rég imen para la importación, venta y distribución de bananos fil. (WT/DS27/AB/R) 
Órgano de Ape lac ión parágrafo 142. 
"" Anículo 9 del ES D. 
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presentar un sólo informe, salvo que una de las partes interesadas solicite que 

presente informes separados.100 

b. Mandato y función. 

Los grupos especiales deben examinar los elementos de hecho y de derecho 

del asunto y presentar un informe al OSO de conformidad con lo establecido en el 

acta de misión o mandato que se les haya dado que será el siguiente: 

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado 

(de los acuerdos abarcados) que hayan invocado las partes en la 

diferencia). el asunto sometido al OSO por (nombre de la parte) en el 

d.ocumento ... y formular conclusiones que ayuden al OSO a hacer las 

recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo 

(dichos acuerdos)"1º1
. 

El mandato es importante por dos razones: 

~ 'lC]umple un importante objetivo en cuanto al debido proceso, a saber. 

proporciona a las partes y a los terceros información suficiente con respecto 

a las reclamaciones que se formulan en la diferencia con miras a darles la 

oportunidad de responder a los argumentos del reclamante. 

~ [E]stablece la competencia del grupo especial al definir las reclamaciones 

concretas planteadas en la diferencia"1º2
. 

El grupo especial tiene la función de ayudar al OSO, para que éste cumpla con 

sus funciones. principalmente la de hacer recomendaciones o dictar resoluciones 

sobre el asunto que se le haya sometido que debe incluir "una evaluación 

objetiva de los hechos. de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes 

'
00 En e l caso Comunidades Europeas- Régimen para la importac ión. ve nta y distri bución de banano. 

WT/DS27/R/MEX, parágrafo 2.42 .. la CE habia reilerado su petición y habia solicitado que el Grupo especial 
presentara cuatro informes separados· · para Guatemala y Honduras, Ecuado r, Méx ico, y Estados Unidos. 
'º' Art ic ulo 7 ( 1) del ES D. 
w2 Bras il -Coco desecado. Órgano de Ape lación, p. 2 1. Cir pos OMC. WTO Ana lvt ical lndex. Op cit . p. 1325. 
Los corchetes son nuestros . 
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y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al 

OSO ... "103
, dicha evaluación implica además "una obligación de examinar las 

pruebas presentadas a un grupo especial y de llegar a conclusiones de 

hecho a base de esas pruebas"1º4
. 

De esta manera un grupo especial debe exponer la norma de examen la cual 

consiste en examinar la compatibilidad de una medida con el o los acuerdos 

abarcados invocados de acuerdo con lo prescrito en el artículo 11 del ESD.105 

En el análisis el grupo especial tiene cierta discrecionalidad, primero, para 

otorgar determinado valor a las pruebas, pero siempre debe tomarlas en cuenta y no 

distorsionarlas, tergiversarlas o desestimarlas106
, y segundo, para hacer o extraer 

inferencias del conjunto de los hechos de los que haya constancias y obtener 

conclusiones.107 

La frase "formular otras conclusiones" del artículo 11 del ESO ha sido 

interpretada por el Órgano de Apelación en el sentido de que el grupo especial tiene 

la capacidad de actuar por economía procesal. 1º8 

c. Composición del grupo especial. 

i. Características de los integrantes. 

Un grupo especial se integra para cada caso (ad hoc) por tres o cinco 

personas de acuerdo a una serie de características 109
, a saber: 

ioJ Articulo 11 del ESD. 
104 CE-Honnonas Órgano de Apelación. WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R. parágrafo 133. Cit. pos OMC. WTO 
Analvtical Index. Op. cit .. p. 1339. 
105 Ex iste una nonna de examen especial, que es la única excepción al artículo 11 del ESD, en el párrafo 6 articulo 
7 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994. Cfr. Argentina-Medidas impuestas a las importaciones de calzado. Órgano de Apelación. 
WT/DS I2 1/AB/R, parágrafo 11 8. 
106 

Cfr. Corea-Bebidas alcohólicas Órgano de Apelación. Parágrafo 164. Cil. pos OMC. WTO Analvtical Index. 
Op. cil .. p. 134 1. 
10

' EUA-Gluten trigo. Órgano de apelación. WT/DS 166/AB/R parágrafos 172 y 173. 
108 

Cfr. OMC. WTO Analvtical lndex. Op. cit. , p. 1344. 
109 Vid. Articulo 8 del ESD. 
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> Competentes. 

> Con experiencia laboral ya por haber integrado un grupo especial o 

presentado un alegato ante él, haber actuado como representante de una 

Parte Contratante en el GATI de 1947, en un Consejo o en un Comité o 

haber formado parte de la Secretaría del GA TI e incluso haber ocupado 

un alto cargo en la estructura política comercial de un Miembro. 

> Con experiencia docente o en la publicación de escritos en derecho 

mercantil internacional. 

> No ser nacional de algún miembro parte en la diferencia, salvo pacto en 

contrario. 

> Actúan a título personal sin la calidad de representantes de algún gobierno 

u organización . 

> Ser nacional de un país en desarrollo Miembro, siempre y cuando en la 

diferencia planteada participen un país en desarrollo Miembro y un país 

desarrollado Miembro. 

En la práctica por razones de financieras los integrantes del Panel son 

personas que viven en Ginebra al momento de la composición del grupo especial, 

pues los gastos de viaje y dietas se sufragan con cargo al presupuesto de la OMC. 

ii. Selección de los integrantes. 

La selección de los miembros del grupo especial debe ser "de manera que 

queden aseguradas la independencia los miembros (. . .) con formación 

suficientemente variada y experiencia en campos muy diversos"11 0 y para facilitar 

"º Aniculo 8 (4) del ESD. 
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esta tarea la Secretaría de la OMC mantiene una lista indicativa de personas que 

reúnen los' requisitos en la que se señalan las esferas concretas de experiencia o 

competencia técnica en los temas objeto de los acuerdos. Dicha lista puede ser 

ampliada previa aprobación del OSO con los nombres de expertos que no ha sido 

ampliada. 

Los candidatos a integrantes del grupo especial son propuestos por la 

Secretaría teniendo las Partes el derecho de oponerse "a ellos por razones 

imperiosas"111
, en la práctica basta un "no" para oponerse a los candidatos sin la 

necesidad de exponer "/as razones imperiosas" y, en caso, de no llegar a un acuerdo 

sobre los integrantes, "el Director General de la OMC, en consulta con el Presidente 

del OSO y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la 

composición del grupo especial, nombrando a los integrantes"112 más idóneos. En el 

texto esta disposición fue diseñada como una excepción para nombrar a los 

integrantes del grupo especial, pero la práctica de la OMC la ha convertido en la 

forma general de nombramiento. 

d. Participantes. 

En el procedimiento de solución de diferencias de la OMC existen diversos 

participantes a los que dividimos en principales y secundarios: 

>-- Principales: 

• Parte reclamante. 

• Parte demandada. 

• Grupo especial. 

• Terceros. 

111 Articulo 8 (6) del ESO. 
112 Articulo 8 (7) del ESO. 
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Cualquier Miembro de la OMC "que tenga un interés sustancial [o interés 

sistémico] en el asunto sometido al Grupo especia/"11 3 tiene derecho a ser oído , 

presentar comunicaciones ante el Grupo especial en la calidad de tercero en una 

sesión ex profeso de la primera reunión sustantiva 114
, previa notificación al OSO. De 

esta manera los terceros únicamente tienen derecho a participar durante ésta , la 

Segunda Etapa. 

En algunas ocasiones y con el consentimiento de las Partes (reclamante y 

demandada) a los terceros se les pueden otorgar derechos ampliados sin llegar a ser 

parte reclamante en el asunto e. g.: 

"asistir como observadores a la segunda reunión sustantiva del Grupo 

especial con las partes (. . .) formular una breve declaración en el momento 

adecuado, durante la segunda reunión. El Grupo especial no prevé que los 

observadores presenten otra documentación, aparte de las respuestas a 

/as preguntas ya formuladas durante la primera reunión"11 5
. 

Para el caso de que el tercero, después de su participación en el grupo 

especial, considere que la medida que dio origen al mismo le anula o menoscaba sus 

derechos podrá iniciar un procedimiento de solución de diferencias conforme al ESO, 

puesto que no tiene derecho a iniciar la Tercera Etapa (Apelación}11 6 pero tendrá 

derecho a ser oído en la misma, siempre que haya tenido esa calidad ante el grupo 

especial. 

11 3 Artículo 10 de l ESO. Los corchetes son nuestros. En cuanto al requisito de interés sustancia l no se observa y 
basta con la noti ficación para ser tercero, por lo que hace al "interés sistémico·· este denota que un Miembro 
quiere ser tercero en un asunto ya por la novedad del tema, por el interés en la(s) posible(s) interpretac ión( es) que 
se realicen o para conocer el mejor el funcionamiento del sistema aun cuando ni siqu iera tenga un interés 
comercia l en el asunto. 
114 Vid. in(ra Apéndice 3. (5-6) del ESO. 
1

" Comunidades Europeas-Régimen para la importación, venta y distribución de bananos 11! . (WT/DS27) 
~arágrafo 7. l l . Cir pos OMC. WTO Analvtical Index. Op. cit .. pp. 1335-1336. 

16 Artículos 10 (4) y 17 (4) del ESO. 
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:;. Secundarios: 

• Director General de la OMe. 

• Grupo consultivo de expertos. 

• Amicus curiae. 

El grupo consultivo de expertos brinda asesoria cientifica 'i técnica al grupo 

especial. 

Los amicus curiae (amigos de la cortel son personas o entidades (ONG's o 

Miembros) que sin la calidad de partes o terceros en una diferencia pueden presentar 

escritos al grupo especial. 

e. Procedimiento de trabajo del grupo especial. 

Las etapas ante el grupo especial son: 

:;. Determinación del calendario de trabajo por parte del grupo especial 

previa consulta con las Partes de conformidad con el Apéndice 3 del ESO. 

Los plazos establecidos pueden modificarse a efecto de garantizar la 

calidad de los informes. 

:;. Envio 'i recepción de las primeras comunicaciones escritas, a las Partes 

grupo especial 'i terceros, en aquéllas se exponen los hechos del caso y 

los argumentos de las Partes, reclamante y demandada. 

¡;.. Celebración de la primera reunión sustantiva con las Partes, en la cual la 

reclamante presenta sus alegaciones y la demandada su opinión al 

respecto. y los terceros podrán exponer sus opiniones en una sesión 

destinada a tal fin. 

~ Envio y recepción de los escritos de réplica de la Partes [segundas 

comunicaciones]. 
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> Celebración de la segunda reunión sustantiva. Aqui sólo tienen derecho a 

participar las Partes, comenzando la exposición de las réplicas la 

demandada y posteriormente la reclamante. 

> El grupo especial envía a las Partes y a los terceros un resumen de la 

exposición de cada uno de ellos con la finalidad de que elaboren 

comentarios únicamente en relación a dicho resumen. 

> El grupo especial envía un informe provisional, que incluye los capítulos 

expositivos [hechos y argumentación] así como las constataciones y las 

conclusiones, sólo a las Partes. 

> En la etapa intermedia de reexamen cualquiera de las Partes puede 

solicitar al grupo especial que éste "reexamine aspectos concretos del 

informe provisiona/"117 e incluso puede llevarse a cabo una nueva reunión 

con las Partes si así se solicita alguna de ellas, sin embargo, la decisión 

nuca es cambiada. 

> Traslado del informe definitivo a las Partes, en el cual el grupo especial 

debe exponer las "constataciones de hecho, la aplicabilidad de las 

disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones 

y recomendaciones"118 dichas razones deben exponerse "en forma 

detallada y completa"119
. Cuando intervenga un país en desarrollo 

Miembro en la diferencia, en el informe se debe indicar explícitamente la 

11 7 Artículo 15 (2) del ESD. 
11 8 Artículo 12 (7) de l ESD. 
119 

Corea-bebidas alcohólicas. Órgano de Apelación. WT/DS75/AB/R WT/DS84/AB/R. Parágrafo 168, Cit. pos 
OMC. WTO Analvtical Index. Op. cit .. p. 1365. 
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forma en que se tomaron en cuenta las disposiciones pertinentes sobre 

trato diferenciado y más favorable siempre que hayan sido alegadas. 

>:- Distribución del informe definitivo a los Miembros y aquí surgen dos 

posibilidades respecto al mismo: 

• Adopción del informe por el OSO. 

• Apelación ante el Órgano Permanente de Apelación. 

En cualquier momento puede ocurrir lo siguiente: 

>:- El grupo especial tiene el derecho de hacer preguntas a las Partes y pedir 

explicaciones de forma oral o escrita a las Partes. 

>:- El derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier 

persona o entidad lo tiene el grupo especial y cuando esa información sea 

confidencial no deberá revelarse a menos de que el grupo especial sea 

autorizado. Siempre que la persona o entidad esté sometida a la 

jurisdicción de un Miembro, el grupo especial deberá notificarlo a las 

autoridades de ese Miembro. Además, un grupo especial podrá "recabar 

información de cualquier fuente pertinente y consultar expertos para 

obtener su opinión sobre determinados aspectos de la cuestión" e incluso 

solicitar a un grupo consultivo de expertos un informe respecto a una 

cuestión de carácter científico o técnico planteado por alguna Parte en la 

diferencia.12º 

120 
Articulo 13 (2) del ESO. E .g. en el asunto CE-Amianto el grupo especial solic itó la opinión de expertos para 

determinar si el amianto era un producto que causaba cáncer. 
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~ "No habrá comunicaciones ex parte con el grupo especial [y] las 

comunicaciones por escrito al grupo especial (. . .) se considerarán 

confidencia/es, pero se facilitarán a las partes en la diferencia "121
. 

A continuación presentamos un cuadro de plazos indicativos en el 

procedimiento de trabajo del grupo especial. 

60 días 
45 días 

6 meses • •• 

3 semanas 

60 días 

Tota1:1 año 

Plazos totales indicativos. 
Consultas. mediación, etc. 
Establecimiento del grupo especial y designación de sus integrantes. 
El grupo especial da traslado de su informe definitivo a las Partes . 
El grupo especial da traslado de su informe definitivo a los Miembros 
de la OMC. 

• El OSO adopta el informe. 
Escrito de apelación 

• En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el plazo se 
reduce a tres meses. 
•• En ningún caso el período que transcurra entre el establecim iento del grupo especial 
y la distribución del informe deberá de exceder de nueves meses. 

3. Tercera Etapa: Órgano de Permanente de Apelación. 

a. Órgano Permanente de Apelación. 

El Órgano Permanente de Apelación (OA) es un cuerpo permanente integrado 

por siete personas, pero sólo actúan tres de ellos en un caso escogidos por turno y 

que en las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los grupos especiales 

únicamente conoce cuestiones de derecho e interpretación jurídica relativas a las 

disposiciones de los acuerdos abarcados con facultades para confirmar. modificar o 

revocar constataciones y conclusiones jurídicas de los grupos especiales. 

Dado que los grupos especiales son ad hoc y pueden dar diferentes 

interpretaciones a una disposición y ya que se cambió el consenso positivo por un 

consenso negativo se creó el OA. primero. para dar coherencia a las interpretaciones 

" ' Artículo 18 del ESO. 
122 

Cuadro basado en OMC. Entender la OMC. Op. cit ., p. 68 . 
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de los grupo especiales y establecer un criterio uniforme, y segundo, para que 

cuando un Miembro no esté de acuerdo con la decisión de un grupo especial tenga la 

posibilidad de impugnarla. 

Características de los integrantes del OA: 

> '1P]ersonas de prestigio reconocido, con competencia técnica acreditada, 

en derecho, en comercio internacional y en la temática de los cuerdos 

abarcados .. . "123 

> Independientes. 

> [R]epresentativos en términos generales de la composición de la OMC"124
. 

> Nombrados por el OSO por un período de cuatro años, renovable por una 

ocasión. 

El Órgano de Apelación es un tribunal internacional único ya que tiene 

jurisdicción obligatoria y sus decisiones pueden ser sostenidas, aunque los que 

hacen obligatoria la decisión en última instancia son los Miembros del OSD.125 

b. Procedimiento. 

A continuación enlistamos requisitos y características del procedimiento en 

apelación : 

> Sólo pueden apelarse "cuestiones de derecho tratadas en el informe del 

grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste"126
. Sin 

" -' Artic ulo 17 (3) de l ESO. Los corchetes son nuestros. 
124 

ldem. Existe una costumbre al respecto y es que los integrantes del OA han sido y son nac ionales de EUA. 
Canadá, UE. Japón, Latinoamérica y de algún país en desarrollo Miembro. 
125 BACCHUS, James. "Lecky "s Circle: Thoughts from the Frontier of lntemati onal Law" (consulta en intemet 
hnp:i/www.worldtrade law.net/art icles.htm) Institute of Advanced Legal Studies, University o f London, Reino 
Unido, 1 O de abril, 2003 , p. 8. 
""Articulo 17(6) del ESO. 
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embargo, puede conocer de hechos si el OA considera que hubo "graves" 

apreciaciones de los mismos. 

¡;.. El OA cuando determine que hay hechos suficientes en el informe final del 

grupo especial pero no asi constataciones sobre los mismos, puede 

completar el "análisis jurídico" a efecto de no dejar en indefensión a una 

de las Partes, puesto que no habría constataciones que revocar, modificar 

o confirmar. 

¡;.. Únicamente las Partes en la diferencia ante el grupo especial tienen 

derecho a apelar, no así los terceros. 

¡;.. La participación de terceros se restringe a aquellos que hayan tenido tal 

calidad ante el grupo especial, con el derecho únicamente a ser oídos ante 

elOA. 

¡;.. Las actuaciones del OA tienen carácter confidencial. 

¡;.. No habrá comunicaciones ex parte y las comunicaciones al OA "se 

considerarán confidenciales, pero se facilitarán a las partes en la 

diferencia"127
. 

127 Articulo 18 (2i del ESO. 
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El procedimiento de apelación se desarrolla de la siguiente forma: 

Procedimiento de Apelación. 
Día Suceso 

o Anuncio de apelación (dentro de los 60 días posteriores a la distribución 
del informe final del grupo especial) 

10 
15 
25 

Escrito del Apelante 
• Escrito del otro apelante. 
Escrito del apelado 

25 
• Escrito del otro apelado 
Comunicación/notificación del tercero 

30 Audiencia 
30-••50 Elaboración del informe 

••50 Distribución del informe 
º60-120 Reunión del OSO para adoptar el informe 

•Sólo en caso de la Apelación cruzada i.e. cuando las Partes son apelante y apelado a la 
vez_ 129 

ºMáximo 90 días según dispone el artículo 17 (5) del ESO, empero es el plazo común. 

Cabe señalar que no hay escritos de réplicas, que el procedimiento es breve, 

que se celebra una sola audiencia y que no existe etapa intermedia de reexamen. 

4. Informe Final. Recomendaciones de los grupos especiales y del 

Órgano Permanente de Apelación. 

a. Su adopción. 

El OSO tiene la facultad de adoptar130 los informes, tanto de los grupos 

especiales 131 como del Órgano de Apelación 132
, dichos informes contienen 

recomendación(es) cuando en el informe final se concluya que la(s) medida(s) es 

(son) incompatible(s) con algún(os) acuerdo(s) abarcado(s). esa recomendación 

estará dirigida al "Miembro afectado"133 para que éste ponga la(s) medida(s) en 

"
8 Cuadro basado en material obtenido en "Seminario sobre el Sistema de Solución de Diferencias en la OMC'. 

Ciudad de México, 8-12 de diciembre del 2003. Organización Mundial del Comercio. 
129 E. g. en el caso CE-Amianto Canadá apeló porque el informe final era desfavorable y las CE porque no estaba 
de acuerdo con a interpretación de "productos similares". 
"º El método de adopción es el denominado consenso negativo lo que implica que a menos que todos los 
integrantes del OSD, incluidos las Partes en la diferencia, estén de acuerdo en no adoptarlo el informe final se 
adoptará, esto hace la adopción del informe final casi automática pues la Parte reclamante rara vez aceptaría que 
no se adopte ese informe. 
'-" Vid. Artículo 16 del ESD. 
m Vid. Artículo 17 ( 14) del ESD. 
133 Artículo 19 ( 1) su nota a pie de página 9 define: "El 'Miembro afectado· es la parte en la diferencia a la que 
vayan dirigidas las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación". 
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conformidad con el(los) acuerdo(s) o en el caso de anulación o menoscabo sin 

violación surge el ajuste mutuamente satisfactorio y una vez que se adoptó el informe 

éste es obligatorio. 

De forma complementaria y facultativa el grupo especial u Órgano de 

Apelación puede sugerir la manera por la que el afectado podría aplicarla la 

recomendación, esta es la denominada resolución .134 

Las Partes en la diferencia, que son miembros del OSO, tienen derecho a 

exponer sus opiniones respecto al informe y a participar en la adopción del mismo. 

En la práctica el OSO adopta el informe del Órgano de Apelación y el informe del 

grupo especial conexo, modificado por aquél informe, al mismo tiempo, de manera 

automática. 

Adopción del informe final 
Grupo especial Organo de Apelación 

Día Suceso Día Suceso 
Distribución del informe a los Distribución del informe a los 

O Miembros del OSO para su O Miembros del OSO para su 
análisis análisis 

20-60.. • Adopción del informe 30 .. Adopción del informe 
•A menos que un Parte en la diferencias notifique al OSO su intención de apelar . 
•• Plazo máximo 

b. Su aplicación. 

Adoptado el informe el Miembro afectado (demandado) estará obligado a: 

1.1• El correlativo de éste término en inglés es "giving 1he rulings" en el texto legal (art. 11 del ESO) y en la 
doctrina es ··suggeslion. " Sin embargo, en ocasiones en los informes de los grupos especiales no se hace la 
distinción entre "recomendación " y "resolución ·· empleándose ésta última como sinónimo de aq ue lla. e. g. 
"recomendamos [sugerimos] que las medidas se reliren den/ro de un plazo de 90 días." Australia-Subvenciones 
concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles. Informe del grupo especial. 
WT/DS 126/R, parágrafo 10.7. Los corchetes son nuestros. En otros casos sí se hace e. g. "no podemos imaginar 
cómo podría cumplir Gua/emala corree/amen/e nueslra recomendación sin revocar la medida aniidumping en 
cuesrión en la presen/e diferencia. Por consiguien/e, sugerimos que Gua/emala revoque la medida ... " 
Guatemala-Medida antidumping definitiva aplicada al cemento portland gris procedente de México. Informe del 
grupo especial. WT/DS 156/R, parágrafo 9.6. Énfasis añadido. 
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~ Cumplir inmediatamente con las recomendaciones o resoluciones del 

OSO. 

~ De no ser posible lo anterior el Miembro afectado tendrá un plazo 

prudencial135 de cumplimiento: 

• Aprobado por el OSO a propuesta del Miembro afectado, de no existir 

esa aprobación será: 

- Acordado por las Partes en la diferencia, y a falta del acuerdo, 

- Determinado en arbitraje.136 

c. Cumplimiento. 

El cumplimiento de la recomendación o resolución contenida en el informe 

adoptado es la manera eficaz de solucionar la diferencia y la mejor forma de hacerlo 

es eliminando la medida o, en su caso, haciéndola compatible con los acuerdos 

abarcados. Al OSO le corresponde vigilar la aplicación de la recomendación o 

resolución adoptada137 normalmente en la reunión que este celebre seis meses 

después de la fecha en la que se haya fijado el plazo prudencial de cumplimiento y 

en las reuniones subsecuentes hasta que el asunto sea resuelto para lo cual el 

Miembro afectado presentará al OSO un informe sobre la aplicación diez días antes 

de cada reunión. Sin embargo, si el Miembro afectado no cumple con las 

resoluciones o recomendaciones del grupo especial y Órgano de Apelación el 

Miembro reclamante tendrá derecho a una compensación o a la suspensión de 

concesiones u otras obligaciones teniendo en cuenta que ninguna de ellas "son 

1.1
5 Artícu lo 2 1 (3) del ESD. 

'-"• Vid. in/i-a a. Arbi traje 2 1 .3 Plazo de aplicación. 
in Articulo 2 1 (6) del ESD. 
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preferibles a la aplicación plena de una recomendación de poner una medida en 

conformidad con los acuerdos abarcados"138
. 

d. Contramedidas. 

ibi ius, ibi remedium. 

John Austin señala que la sanción es "e/ mal que probablemente habrá de 

aplicarse en caso de que un mandato sea desobedecido"139 en tanto que Hans 

Kelsen escribe 'll]as sanciones (son] actos de coacción estatuidos como reacción 

contra una acción u omisión, determinada por el orden jurídico"140 a los actos 

coactivos los define como "actos que han de cumplirse aun contra la voluntad del 

afectado por e//os"141
, y en derecho internacional "/as sanciones constituyen(. . .) una 

lesión estatuida por el orden jurídico, de los intereses de un Estado, protegidos, por 

lo demás, por parte de otro Estado"142
. 

De forma genérica sanción es la consecuencia a la violación de una 

obligación, pero debido a su carácter frecuentemente coactivo se ha preferido omitir 

su uso en el ámbito del derecho internacional, además de ser un término vago, i. e. 

no tienen límites definidos. Así, término utilizado es contramedidas 143 y no sanción, 

porque deja a un lado el carácter coactivo de la reacción a la violación. 

us Artículo 22 ( 1) del ESD. 
1.1• TAMA YO Y SALMORÁN, Rolando. Elementos para una Teoría General del Derecho. Op. cil .. p. 19. 
14° KELSEN. Hans. Teoría Pura del Derecho. Tr. Roberto J. Vemengo. Ed. Porrúa. México. 1991 , p. 123. 
141 ldem. 
142 lbidem, p. 125. N. b. que Kelsen utiliza el término sanción en otro sentido al decir "por sanción en derecho 
internacional muchos autores le dan el significado de la obligación del daño moral _v material causado por el 
delito·· KELSEN, Hans. Principies of lntemational Law. Ed. Rinehart & Company lnc., Estados Unidos de 
América, 1952. p. 21 
"-' El término que se asemeja en inglés es remedio que es utilizado en los siguientes textos: ROSENNE, Shabtai. 
"The perplexities of modem intemational law. General Course on Public lntemationa l Law" en. Recueil des 
cours. Collccted Courses of the Hague Academy of lntemational Law 2001. Tomo 291, Ed. Martinus Nijhoff 
Publishers, Francia, 2002, p. 407. MALANCZUK, Peter. Akehurst·s Modem lntroduction to Intemational Law 3. 
Cit. pos CHARNOV ITZ, Steve. "Rethinking WTO Trade Sanctions" en American Joumal of Intemational Law. 
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Las contra medidas 144 son utilizadas en derecho internacional público para 

denotar las excluyentes de ilicitud que se originan en razón de un acto 

internacionalmente ilícito, esto implica que un Estado puede validamente realizar un 

acto ilícito (que no implique el uso de la fuerza) como respuesta a un acto ilícito 

previo de otro Estado, al cual va dirigido la contramedida . 

En el ESO están previstas dos contramedidas: la compensación y la 

suspensión de concesiones y el objetivo de las mismas reguladas en el ESO "no es 

el rebalance de las obligaciones sino el cumplimiento con las normas"145
. Además, 

ambas no tienen un carácter punitivo y son temporales. 

i. Compensación. 

La compensación es una obligación que no estaba prevista en el GA TI de 

1947146
, por la cual si el Miembro afectado no pone su medida en conformidad con 

los acuerdos abarcados o no cumple con las recomendaciones y resoluciones del 

informe adoptado por el OSO en el plazo prudente convenido o establecido tiene 

derecho, en ese plazo prudencial , a iniciar negociaciones con la{s) Parte(s) 

Vol. 95, Nº 4, American Society of Law, Octubre, 200 1. Estados Unidos de América, pp. 792-848. 
MATSUSHITA, Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit , p. 77 . 
144 

" Y a en / 9 / 5 la practica estmal calificaba actos ilícitos como contramedidas. puesto que se producían en 
respuesta a un ilícito previo" RE MIRO BROTÓNS, Antonio et al. Derecho Internac ional, Ed. Me Graw Hill , 
España, 1997, p. 455. Anteri ormente se utilizaban los términos represa li as que ··son actos los cuales, aunque 
normalmente ilegales. son excepciona/mente permitidos como reacción de un Estado contra una violación de sus 
derechos por otro Estado ..... KELSEN, Hans. Principies o flnternational Law. Op. cit., p. 23 . 
El término represalia se ha dejado de usar por denotar medidas de uso de la fuerza, y el término sanción. se 
caracteriza por ser una medida adoptada por organizaciones internac ionales. El término contramedida es el 
género que comprende como especies a las represalias y a las sanciones. 
145 PORGES, Amelia. 'T he new dispute settlement: from the GATT to the WTO". Op. cit., p. 123. 
146 PETERSMANN, Ernst-Ulrich. "The Dispute Settlement System of the World Trade Organization and the 
evolution of the GA TT dispute settlement since 1948". Op. cit .. p. 1220. 
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reclamante(s) a efecto de que dicha medida continúe vigente y a cambio otorgue una 

compensación mutuamente aceptada 147 conforme a lo siguiente: 

Compensación 

Día Suceso 

- x • El Miembro afectado inicia la negociación sobre la 
compensación. 

O Expiración del plazo prudencial 
• • -x· = a los días anteriores al dia ·o· 

ii. Suspensión de concesiones. 

Esta contramedida a pesar de estar regulada desde el GATT de 1947 sólo fue 

autorizado en una ocasión.148 

La Parte reclamante tiene derecho, siempre que no haya acordado una 

compensación con el Miembro afectado, a suspender concesiones u otras 

obligaciones previa autorización del OSO, en principio en el mismo sector motivo de 

la diferencia, de no ser posible lo anterior en el mismo acuerdo o en otro acuerdo de 

no ser factible esto. El monto de esa suspensión es el monto equivalente al nivel de 

anulación o menoscabo, el cual se determinará en un arbitraje.149 

Día 

Suspensión de concesiones 
u otras obligaciones 

Suceso 

O Expiración del plazo prudencial 
20 • Petición de la(s) Parte(s) reclamante(s) al OSO para 

que autorice la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones 

• Dentro de los 20 siguientes al día ·o· 

147 Artículo 22(2 ) del ESD. 
148 Los Paises Bajos fueron autorizados para suspender concesiones a los Estados Unidos en 1952. 
MATSUSHITA, Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit., p. 21. PETERSMANN, Emst-Ulrich. 
'The Dispute Settlernent Systern of the World Trade Organization and the evolution of the GATT dispute 
settlernent since 1948". Op. cit., p. 11 85. 
149 Articulo 22 (6) del ESO. Vid. infra c. Arbitraje sobre la cuantía de la sanción. 

53 



CAPÍTULO 11 

Los principios y procedimientos a seguir en la suspensión de concesiones u 

otras obligaciones son los siguientes: 

¡;. Suspensión en el mismo sector en que se haya constatado la violación, 

anulación o menoscabo. 

¡;. Si la anterior es impracticable o ineficaz se podrá llevar a cabo la 

suspensión en otro sector en el marco del mismo acuerdo. 

¡;. En caso de que lo anterior no sea practicable o eficaz y si las 

circunstancias son graves la suspensión podrá llevarse a cabo en el marco 

de otro acuerdo abarcado. 

La suspensión de concesiones no ha sido muy utilizado pues para algunos 

Miembros, sobre todo para los menos adelantados, les es difícil aplicar alguna 

suspensión a pesar de tener del derecho a ello. Existe una propuesta en el Congreso 

de los Estados Unidos a efecto de que se emplee la suspensión en "carrusel" i. e. 

que la suspensión se aplique a un producto durante seis meses y que los productos 

se vayan rotando en períodos similares 150
. 

5. Arbitrajes obligatorios. 

a. Arbitraje sobre el plazo de aplicación (21.3). 

El arbitraje 21.3 es el medio vinculante por el que un árbitro (uno o más 

personas) determina el "plazo prudencial" en que debe cumplir un Miembro, que fue 

parte en una diferencia, ante un grupo especial u Órgano de Apelación, con una 

recomendación o resolución adoptada por el OSO, esa determinación debe emitirse 

dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción. El árbitro ha de tomar en 

cuenta diversas circunstancias para establecer dicho plazo e. g. si la medida es una 

'
5° Cfr. CHARNOVITZ, Steve. "Rethinking WTO Trade Sanctions ··. Op. cit .. p. 797. 

54 



HUGO GABRIEL ROMERO MARTÍNEZ 

ley debe atender a los plazos establecidos en el ámbito interno para la modificación, 

derogación o abrogación de la misma, lo cual llevaría mayor tiempo que en el caso 

de que se trate de un reglamento administrativo y que decir de una práctica. 

El plazo máximo permitido es de 15 meses y 18 meses en circunstancias 

excepcionales acordadas por ambas Partes. El árbitro o árbitros que conocen de 

este asunto son generalmente personas que han tenido contacto con el asunto , 

como lo son los integrantes del grupo especial. 

La designación del árbitro la hacen de consuno las Partes, reclamante y 

demandada y en caso de desacuerdo la hará el Director General. 

El mandato de este tipo de arbitraje se refiere "exclusivamente a la 

determinación del plazo razonable de cumplimiento bajo el artículo 21.3 (c) del ESO. 

No está en mi mandato sugerir los caminos o medios para implementar las 

recomendaciones y resoluciones del OS0"151
. 

Día 
o 
30 

"X" (O) 
10 
10 

90 
Total= 90 

Arbitraje 21.3 
Suceso 

Adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. 
Reunión del OSO en donde el Miembro afectado informa su propósito de 
cumplimiento. 
Sometimiento de la cuestión a arbitraje . 
Designación de árbitro por acuerdo. 
Designación de árbitro por el Director General . en caso de que no haya 
acuerdo . 
Distribución del informe arbitral. 

Nota: Los plazos mencionados son máximos pero a partir de la adopción del informe no 
pueden transcurrir más de 90 dias para la emisión de la decisión arbitral , salvo pacto en 
contrario . 

b. Arbitraje de cumplimiento (21.5). 

El arbitraje 21 .5 es el medio por el que un cuerpo arbitral , en lo posible el 

grupo especial que conoció del asunto. resuelve sobre la existencia de medidas 

151 
Corea-Bebidas a lcohólicas. Laudo arbitral. (Articulo 2 1.3) para. 45. Cit. pos OMC. WTO Analytica l lndex. 

Op. cit .. p. 1397 . 
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destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del informe adoptado o 

sobre la compatibilidad de esas medidas con un acuerdo abarcado. Este mecanismo 

fue diseñado para constatar la existencia de alguna medida tendiente al 

cumplimiento o bien la compatibilidad de la nueva medida con los acuerdos 

abarcados, pues de lo contrario existiría una motivación a no adoptar ninguna 

medida o a adoptar una medida nueva pero incompatible con los acuerdos. 

Existe una laguna en cuanto al procedimiento pues si "esta diferencia se 

resolverá conforme a /os presentes procedimientos de solución de diferencias"152
, 

¿qué significan /os presentes procedimientos? En el ESO existen reglas distintas en 

cuanto a las diferentes etapas i. e. el grupo especial , el Órgano de Apelación y los 

arbitrajes (21 .3 y 22.6). "México interpreta que /as palabras '/os presentes 

procedimientos de solución de diferencias ' que figuran en el párrafo 5 del artículo 21 

incluyen los procedimientos de consulta establecidos en el ESD"153
. 

¿Puede apelarse este informe? No hay nada en el texto que vaya en sentido 

contrario como lo confirma la apelación hecha por México en el asunto del arbitraje 

152 Articulo 21 (5) del ESO. Para un mayor análisis del tema Vid. RHODES. Sylvia /\ . "The Article 21 .5122 
Problem: Clarification through Bilateral Agreements?" en Journal of lnternational Economic Law. Vol. 3, N" 3. 
2000. pp. 553-558 (consulta en interne! http:.iiwww3.oup.co. uk/ jiclawfhdb/Volume OJ!lssue OJ!pdl/030553.p<ll) 
' "' Mexico-lnvestigac ión antidumping sobre el jarabe de maíz con alta fructosa (JM/\f) procedente de los 
Estados Unidos. Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del articulo 21 del ESD. Informe del Órgano de 
Ape lación. WT/DS 132/AB/RW. AB-200 1-5. parágrafo 11. Las CE, que participaron en el procedimiento antes 
mencionado con la calidad de terceros, se pronunciaron en el mismo sentido: "Según las Comunidades Europeas. 
el párrafo 5 del artículo 21 exige que la parte reclamante solicite la celebración de consultas con arreglo al 
artículo 4 del ESD antes de pedir que se establezca un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21. las palabras '/os presentes procedimientos de solución de diferencias· que figuran en el párrafo 5 
del artículo 21 se refieren a los procedimientos establecidos en el ESD para los grupos especiales y para el 
Organo de Apelación. incluyendo la prescripción de que se celebren consultas sobre una medida antes de que un 
Miembro pueda solicitar el eswblecimiento de un grupo especial con respecto a esa medida. " !bidem, parágrafo 
31. 
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21 .5 en fructosa 154 e incluso si las partes en un arbitraje de esta naturaleza 

acordaron no apelar eso implica que tienen del derecho de apelar.155 

Arbitraje 21 .5 
Día Suceso 
O Sometimiento del asunto al cuerpo arbitral. 

90 • Distribución del informe sobre cumplimiento 
• Es el plazo máximo 

c. Arbitraje sobre la cuantía de la sanción (22.6). 

El arbitraje 22.6 es el medio por el que un cuerpo arbitral, en lo posible el 

grupo especial que conoció del asunto, o un arbitro nombrado por el Director 

General, resuelve, a petición del Miembro afectado, en un primer caso, sobre el nivel 

de la suspensión de concesiones u otras obligaciones propuestas por la Parte 

reclamante que lo haya solicitado, por tener derecho a ello en caso de que el 

Miembro afectado no ponga su(s) medida(s) declarada(s) incompatible(s) en 

conformidad con el (los) acuerdo(s) abarcado(s) o no cumpla la(s) 

recomendación(es) o resolución(es) del grupo especial u Órgano de Apelación en el 

plazo prudencial y no hayan llegado las Partes a un acuerdo respecto a la 

compensación satisfactoria, o en un segundo caso, porque el Miembro afectado 

alegue que no se han seguido los principios y procedimientos establecidos en el 

párrafo 3 del artículo 22 del ESO, si la parte reclamante solicitó las suspensión de 

154 
.. México apela con respec10 a cierlas cuesliones de derecho 1ra1adas en el infom 1e del Grupo especial que 

examinó el asunlo México-ln ves1igación amidumping sobre el jarabe de maíz con al/a concentración defruc/osa 
proceden/e de los Es1ados Unidos-Recurso de los Eswdos Unidos al párrafo 5 del ar/Ículo 2 1 del ESD (informe 
del Grupo especial ')". México- In vesti gac ión antidumping sobre el jarabe de maíz con alta fructosa (JM AF) 
procedente de los Estados Unidos. Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del art ículo 21 del ESO. In fo rme 
del Órgano de Apelac ión. WT/DS 13 2/AB/RW. AB-200 1-5, parágrafo l. 
155 "las Comunidades Europeas observan que las parles en el presen/e procedimiento han convenido en no 
apelar comra el Informe del Grupo especial. Las Comunidades Europeas no creen que sea posible excluir el 
derecho de apelación en los procedimiemos de un grupo especial con arreglo al párraf o 5 del artículo 21 del 
ESD. " Australia-Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles. Recurso 
de los Estados Unidos al párrafo 5 del articulo 21 del ESO. WT/DS l 26/RW . Anexo 3-1 , parágrafo 1.1. 
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concesiones u otras obligaciones de acuerdo con los incisos b) y c) del párrafo citado 

del articulo en comento. 

Día 

o 
30. 

60 . 

Arbitraje 22.6 

Suceso 

Expiración del plazo prudencial de cumplimiento. 
Autorización a la Parte reclamante para 
suspender concesiones u otras obligaciones . 
Terminación del arbitraje. 

• Dentro de ese Nº de días contados a partir del día O. 

C. Procedimientos voluntarios de solución de diferencias. 

1. Diplomáticos. 156 

Estos métodos constituyen una adaptación de los medios tradicionales 

diplomáticos de solución de conflictos en los que un tercero interviene con el 

consentimiento de las Partes en la diferencia a fin de que lleguen a una solución. 

Estas diligencias tienen las siguientes características 157
: 

» Pueden iniciarse y terminarse en el momento en que las partes lo 

acuerden. 

» Son confidenciales. 

» No prejuzgan los derechos de las partes en diligencias futuras. 

» Una vez concluidos la parte reclamante puede solicitar el establecimiento 

de un grupo especial. 

» Estos procedimientos pueden llevarse a cabo de forma paralela al 

procedimiento del grupo especial siempre que las partes lo acuerden. 

156 En esce apartado nos guiamos por GARZÓN CLARIANA. Gregorio. "La solución de diferencias y las 
organizaciones internacionales" en DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Inslituciones de Derecho Internacional 
Público. Tomo l, 9 ' . ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1991, p. 735 . MATSUSHITA. Mitsuo et al. The World Trade 
Organization. Op. cit., p. 27 . MERRILLS, J. G. lntemational Dispute Settlement. Op. cit., pp. 202 -205. 
157 Cfr. Artículo 5 del ESD. 
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:¡:;. El Director General de la OMC tiene el derecho de ofrecer de oficio su 

intervención. 

Estos procedimientos fueron poco usados en la era del GATI, a pesar de la 

orientación diplomática que éste tenía, y bajo el sistema OMC no han sido utilizados 

hasta la fecha, debido a la orientación jurídica de la OMC y a que no existen normas 

claras al respecto, aunque esto no es un óbice, más allá de las establecidas por el 

artículo 5 del ESO, empero, y a pesar de ello algunos autores ven en esos 

procedimientos una manera más útil de resolver algunas diferencias.158 

a. Buenos oficios. 

Es el medio de solución pacífica de conflictos voluntario en el que por acuerdo 

de las partes interviene un tercero, el Director General de la OMC, únicamente como 

intermediario para que haya comunicación entre las partes sin llegar a proponer 

alguna solución. 

b. Mediación. 

Es el medio de solución pacífica de conflictos voluntario en el que interviene 

un tercero (el mediador), con el consentimiento de las partes en conflicto, como 

intermediario y propone algunas soluciones de manera informal. 

c. Conciliación. 

Es el medio de solución pacífica de conflictos voluntario en el que interviene 

un tercero, con el consentimiento de las partes en conflicto, al que se le confía el 

análisis de todos los aspectos de litigio y la emisión escrita de una solución no 

'" SHOENBAU M, Thomas J. " WTO Dispute Settlement : Praise and suggestions for refo rm" en lntemational 
and Comparati ve Law Ouarterl y. Vo l. 47, Part. 3, Julio, 1998 . Londres, Inglaterra, pp. 646-652 . MATSUSHITA, 
Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit , p. 27. 
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vinculante para las partes. A diferencia de los anteriores, éste "es un procedimiento 

más estructurado"159 que los anteriores. 

2. Jurídicos. 

a. Arbitraje. 

Se trata de un arbitraje tradicional de estricto derecho que limita la voluntad de 

las partes 160 al que pueden recurrir los Miembros que tengan una disputa y que ha 

estado disponible como medio de solución de diferencias desde el GATI a pesar de 

que no fue muy utilizado 161 como tampoco lo ha sido a partir de la entrada en vigor 

del Acuerdo sobre la OMC. 

Las características de este arbitraje son 162
: 

;.. Debe ser expedito, pues que utilidad tendría ir a un arbitraje que tardara 

más tiempo en resolver el conflicto que el establecido conforme al 

procedimiento obligatorio de solución de diferencias. 

).:> Las Partes deben tener claramente definida la litis. 

).:> El acuerdo de arbitraje debe ser notificado a los Miembros de la OMC con 

suficiente antelación al inicio del mismo. 

).:> Otros Miembros pueden constituirse en parte si así los acuerdan las 

Partes en el arbitraje. 

).:> El laudo será acatado por las Partes y le serán aplicables los artículos 21 y 

22 del ESD. 

15
" MERR!LLS, J. G. lntemational Dispute Settlement. Op. cit., p. 202. 

160 
PETERSMANN, Emst-Ulrich. 'The Dispute Settlement System of the World Trade Organiza tion and the 

evolut ion ofthe GA TT dispute sett lement since 1948". Op. cil., p. 122 1. 
161 lhidem, p. 2 14 . 
162 Articulo 25 de l ESO. 
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:;;:. El laudo debe ser notificado al OSO y al Consejo o Comité de los acuerdos 

abarcados relativos. 

D. Negociación sobre mejoras y aclaraciones del ESO. 

El ESO es la piedra angular del sistema multilateral de comercio . por lo tanto 

su revisión ha sido una tarea constante de los Miembros de la OMC incluso antes de 

que entrara en vigor. esto lo demuestra la Decisión Ministerial de 1994163 en la que 

se establece que debe realizarse "un examen completo de las normas y 

procedimientos de solución de diferencias en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio dentro de /os cuatro años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo 

por el que se establece la Organización Mundial del Comercio" i. e. el 1 de enero de 

1999. Dicho examen se llevó a cabo por el OSO a partir de 1997 y se prorrogó 164 

hasta el 31 de julio de 1999 sin llegar a un acuerdo. 

En la Conferencia Ministerial de Doha los Miembros de la OMC convinieron en 

emprender un Programa de Trabajo en materia del ESO, entre otras materias. que es 

el siguiente: 

"33. Convenimos en celebrar negociaciones sobre mejoras y aclaraciones 

del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Las negociaciones 

deberán basarse en la labor realizada hasta ahora. así como en las 

propuestas adicionales que presenten /os Miembros, e ir encaminadas a 

acordar mejoras y aclaraciones no más tarde de mayo de 2003, momento 

10
·' "Decisión sobre Aplicación y Examen del Entendimiento Relati vo a las Normas y Procedimientos por los que 

se rige la Solución de Diferencias". 
1
"' Cfr. Documento WT/DSB/M/52 aprobado por el OSO el 8 de diciembre de 1998. 
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en el que adoptaremos disposiciones para aseguramos de que los 

resultados entren en vigor en el más breve plazo posible"165
. 

Para esta tarea el Comité de Negociaciones Comerciales estableció un órgano 

de negociación encargado de "la reforma del Entendimiento sobre Solución de 

Diferencias" con un calendario que fijó el mes de mayo del 2003166 como plazo para 

terminar las negociaciones. Empero, el Consejo General acordó prorrogar por un año 

más i. e. mayo del 2004, dichas negociaciones se realizan en sesiones 

extraordinarias del OSO con base en las propuestas que los Miembros de la OMC 

presentan.167 

"La OMC deberá dirigirse hacia tres diferentes aspectos de su exitoso sistema 

de solución de diferencias"168 a saber, los asuntos técnicos que deben dar lugar a un 

funcionamiento sin problemas del sistema. el tema relativo a la transparencia , a las 

peticiones de los "amicus curiae", y a la relación entre el sistema de solución de 

diferencias de la OMC y el sistema general de derecho internacional. 169 

E. La relación del ESO y el derecho internacional público. 

El sistema jurídico de la OMC es un subsistema del sistema jurídico 

internacional, sin embargo algunos autores lo han considerarlo como un régimen 

autónomo 170 en tanto que otros han afirmado que es una parte del derecho 

165 "Declarac ión Ministerial. Adoptada el 14 de noviembre de 200 1". ORGA NI ZAC IÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO. Declarac ioneLde Doha. Francia, 2002, p. 15. También disponibie en el sitio h!.\Q::' 1ww . wH>.~ 

como Documento WT/MIN(Ol )/DEC/ l 
'"' Este plazo lo compartió tambicn la negociac ión sobre un sistema de reg istro de las indicac iones geográ fi cas y 
el plazo para los demás temas es el 1 de enero de l 2005. 
"· ' Hasta la fec ha se han presentado circa 50 propuestas (consulta en interne! 
http:/7ww. wto.org/spanish/ tratop s!dispu s/dispu s. htm) , destaca la propuesta de Méx ico contenida en los 
documentos TN/DS!W/23 y TN/DS/W/40. 
16s MATSUSHIT A, Mitsuo et al. The World Trade Organization. Op. cit., p. 6 12. 
""' Vid. infra Capítulo IV . Reparac ión del daño. 
17° Cfr. REMIRO BROTÓNS, Antonio et al. Derecho Internacional, Op. cit .. p. 449. 
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internacional público.171 Esta cuestión ha sido resuelta en cierta manera por el 

Órgano de Apelación : 

"Estas directrices [referentes a la interpretación de los acuerdos 

abarcados] son en cierta medida consecuencia del reconocimiento de que 

no debe leerse el Acuerdo General aislándolo clínicamente del derecho 

internacional público"172
. 

Los regímenes autónomos 173 "son excepciones a la regla de la aplicabilidad de 

las consecuencias generales de acto ilícitos(. . .) [y su] adopción(. . .) es bienvenida si 

esas leges speciales incrementan la efectividad de las reglas primarias relativas e 

introducen ordenadamente procedimientos y decisiones colectivas"174 y la /ex 

specialis es un subsistema cuyo objeto de regulación es único y diferente de otros i. 

e. el comercio internacional, con normas (primarias) específicas referentes a ese 

objeto pero que posee las características (normas secundarias) del sistema general i. 

e. del derecho internacional público. 

171 BACCHUS, James . .. Groping Toward Grotius: The WTO and the lntemational Rule o f Law" (consulta en 
intemel hllp:i/www. worldtradelaw. nelfarticles.htm) Harvard Law Schoo l. Cambridge, Massachusetts. 1 de 
octubre , 2002, p. 7. PAUW EL YN. Joost. "The role of public intemat10nal law in the WTO: How far can we go·> .. 
en American Journal of Intemational Law. Vol. 95, Nº 3, American Society of Law, Estados Unidos de América, 
Julio, 200 1, p. 538. De conformidad con la visión de Riphagen .. nosotros tenemos tal subsistema si la 1·iolación 
de una norma primaria e;pecifica no debe seguir ciertas consecuencias legales·· [. i. e. las consecuencias del 
derecho internacional general) . SIMMA, Bruno. "Self-contained reg imes" en Netherlands Yearbook of 
International Law. Vo l. XVI, 1985, Ed. Martinus Nijhoff Publishers. Holanda. p. 11 5. 
172 Estados Unidos-Pautas para la gasolina reformulada y convencional. Órgano de Apelac ión. AB 1996 1. 
WT/DS2/AB/R. p. 19. Los corchetes son nuestros. Este pasaje interpreta el articulo 3 (2 ) del ESO en el que se 
establece que por normas usuales de interpretación del derecho internacional público se entienden los art ículos 31 
y 32 Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. Vid. supra d. Interpretación. 
1 
'-' El término en inglés es .. self-contained regime ··. 

174 
SIMMA, Bruno. "Self-contained regimes". Op. cit., p. 135. 
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Así , el (sub)sistema (abierto) OMC no constituye un régimen autónomo175 pero 

si constituye una /ex specialis, que se comunica con el sistema de derecho 

internacional , i. e. ambos se modifican recíprocamente. 

175 Apud PAUWEL YN, Joost. 'The ro le ofpublic intemational law in the WTO: How far can we go'1" Op. cit., p. 
539 et seq. MARCEA U. Gabrielle. "A call fo r coherence in lntemational Law. Praises for the Prohibition agai nst 
'Clinical isolation ' in WTO Dispute Settlement" en Journ.i!.I of Wotld Trade. Vol. 33. N" 5, Octubre , 1999, Ed. 
Kluwer lntemationl Law. Suiza, p. 107 . Incluso cuando Simma al analizar los regímenes autónomos únicamente 
da como ejemplos la inmunidad diplomática, el Acuerdo de la Comunidad Económica Europea y los tratados 
sobre derechos humanos sin mencionar al GA TI. en ese entonces como ejemplo de uno de ellos. Cji-. SIMM A, 
Bruno. "Self-contained regimes". Op. cit., pp. 11 8 et seq. 
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A. Desarrollo. 

1. Codificación. 

La codificación de la responsabilidad internacional tuvo dos vertientes, la 

privada y la pública. la primera fue atendida de forma individual por Strupp en 1927 y 

por Roth en 1932; de manera colectiva por el Instituto Americano de Derecho 

Internacional en materia de protección diplomática, por el Instituto de Derecho 

Internacional, en 1927, y por la Facultad de Derecho de Harvard, la cual elaboró dos 

informes, uno en 1929 realizado por Bochard y el otro por Sohn y Baxter en 1956.176 

Es en la segunda vertiente, la pública, en donde encontramos mayores esfuerzos 

primero en los trabajos de la Liga de Naciones y luego en la esfera de las Naciones 

Unidas, específicamente en la Comisión de Derecho Internacional. 

a. La Liga de Naciones. 

En una primera etapa el tema de la responsabilidad del Estado "fue puesto en 

la agenda internacional desde 1924"177 en el marco de la Liga de Naciones y termina 

en 1930, la cual "reflejó el enfoque tradicional de la responsabilidad por daños a 

extranjeros"178
. En la Conferencia de 1930 en la Haya fue el Tercer Comité, integrado 

por Jules Basdevant, de Francia, A. L. Díaz. de Cuba, y Charles de Visscher. de 

Bélgica, el que se encargó de realizar diez artículos en una primera lectura los cuales 

se referian a normas secundarias i.e. reglas que determinan las consecuencias de la 

violación a normas sustantivas o primarias. Sin embargo, en el Acta Final de la 

176 
Cfr. PÉREZ GONZÁLEZ. Manue l. "El acto ilicito internacional: Concepto y consec uencias" en DÍEZ DE 

VELASCO. Manue l. Instituc iones de Derecho Internac io na l Púb lico. Op. ci1. . p. 6 16. 
177 ROSENNE. Shabtai . 'T he perplex ities of modem intem ationa l law. General Course o n Pub lic lntemationa l 
Law". Op . cit .. p. 383 . 
'" BODAN SKY , Danie l y John R. CROOK. "Symposium : T he lLCs State Responsibility Art icles. lntroductio n 
and Overview" en American Joumal of lntem ationa l La w. Vol. 96 , Nº 4 , Octubre 2002, Ameri can Society of 
lntem atio nal Law, Estados Unidos de América, pp. 773 et seq. 
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Conferencia se declaró que el Comité de Responsabilidad era incapaz para 

completar su estudio y la Conferencia no podía elaborar un reporte sobre el asunto. 

b. Las Naciones Unidas. La Comisión de Derecho Internacional. 

La Comisión de Derecho lnternacioncrl "fue establecida por la Asamblea 

General en 194 7 para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y 

su codificación"179
, su tarea la lleva a cabo~ través de la elaboración de proyectos en 

asuntos de derecho internacional, uno de ellos es la responsabilidad internacional. 

En 1949 la COI realizó su primera sesión para fijar un programa de trabajo 

basado en el informe Lauterpacht que en el punto 98 decía: 

" ... es claro que la rama de derecho internacional trasciende del asunto de 

responsabilidad por tratamiento de extranjeros (. . .) Existen otros asuntos 

/os cuales requieren consideración en relación con la codificación de la 

responsabilidad del Estado. Esos asuntos incluyen el problema de la 

prohibición del abuso del derecho, (. . .) las formas de reparación, el asunto 

de daños penales; y varias formas y ocasiones de responsabilidad 

resultado de las crecientes actividades del Estado en el campo comercial y 

económico "180
. 

Este informe fue criticado ya que se decía que no era detallado y desde la 

Codificación de 1930 había un mayor desarrollo, aun cuando la idea de la 

responsabilidad del estado ante extranjeros jugaba un rol muy importante. Fue hasta 

110 
NAC IONES UNIDAS. ABC de las Nac iones Unidas.Op. cit .. pp. 289-29 1. 

"º ROSENNE, Shabtai . 'The perplex ities of modem intemational law. Genera l Course on Public lntcma ti onal 
Law". Op. cit., p. 389. 
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1953 cuando la Asamblea General le encargó a la COI la codificación de la 

responsabilidad intemacionai. 181 

García-Amador, de Cuba, fue designado relator especial en 1955, y elaboró 

seis reportes básicamente en relación con los daños cometidos a extranjeros hasta 

1961 cuando terminó su nombramiento, de los cuales la COI no aprobó ningún 

artículo. 

En 1963 se trazaron nuevos derroteros y la COI nombró un subcomité 

encargado de realizar un trabajo preparatorio antes de nombrar a un relator, el 

presidente de ese subcomité fue Roberto Ago. Con este cambio se dio particular 

importancia al tema de las normas primarias i. e. las normas que imponen 

obligaciones a los Estados, la parte sustantiva, y se dejaron en segundo plano las 

normas secundarias relativas al tratamiento de extranjeros, así el trabajo tendría los 

siguientes lineamientos: 

"Punto preliminar: Definición del concepto de responsabilidad internacional 

del Estado. 

Primer punto: Origen de la responsabilidad internacional. 

(1) Hecho ilícito internacional. .. 

(2) Determinación de los elementos del hecho ilícito internacional. .. 

(3) Diferentes tipos de violaciones a las obligaciones internacionales .. 

(4) Circunstancias que no son un acto ilícito .... 

Segundo punto: Las formas de responsabilidad internacional ... 

(1) El deber de reparar ... 

(2) Reparación .. . 

(3) Sanción ... "182 

181 
BODANSKY, Daniel y John R. CROOK. "Symposium: The ILC's State Responsibility Articles. lmroduction 

and Overview·· en American Joumal of lntemational Law. Vol. 96, Nº 4, Octubre 2002, American Society of 
lntemational Law. Estados Unidos de América, p. 777. 
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Roberto Ago, jurista italiano, que en 1963 sería nombrado relator especial 

hasta 1979, elaboró ocho reportes, los cuales "han sido el mayor impulso teórico de 

la reconcepción del derecho internacional de la responsabilidad estatal después de la 

Segunda Guerra Mundia/"183
. En el primero de ellos. en 1969, se concluyó que el 

trabajo debía comenzar por la Parte 1 "Origen de la responsabilidad internacional", 

que a la postre serian treinta y cuatro artículos adoptados, la cual concluyó Ago . 

Cabe destacar que en 1973 la Asamblea General adoptó una resolución relativa a la 

responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 

derecho internacional, y este tema fue puesto en el programa de trabajo de la COI en 

1977.184 

Willem Riphagen, profesor de los Paises Bajos, fue nombrado relator especial 

de 1979 a 1986, su trabajo sería comenzar la Parte 11 "Contenidos, formas y grados 

de la responsabilidad internacional", y lo hizo elaborando siete reportes, empero, sólo 

se aprobaron provisionalmente cinco artículos. Él era de la opinión de que la 

responsabilidad por hecho ilícito y por actos no prohibidos debían ser objeto de 

estudio por separado. 

En 1987 Gaetano Arangio-Ruiz, profesor italiano, fue designado como relator 

especial, dedicado a la Parte 11 y Parte 111 "Solución de Controversias" y para 1996 

cuando terminó su mandato la COI aprobó el "Proyecto de articulas sobre 

'" ILC Rep. 1963 , Annex 1 (NCN.4/ 152 ) para. 6. Cit. pos ROSENNE. Shabtai. 'The perplexities of modern 
international law. General Course on Public lnternational Law" Op. cit ., p. 393 , nota a pie de página 709 . 
'" NOL TE, Georg. " From Dionisio Anzilotti to Robeno Ago: The Class ical lnternational Law of State 
Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of lnter-state Relations" en European 
Journal of lnternational Law. Vol. 13, Nº 5, Noviembre, 2002, Ed. Oxford University Press, Gran Bretaña, p. 
1084. 
"

4 
Cfr. ROSENNE, Shabtai. 'The perplexities of modern international law. General Course on Public 

lnternational Law". Op. cit., p. 395 . 
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responsabilidad de los Estados" en primera lectura. El trabajo de Arangio-Ruiz ayudó 

a determinar las consecuencias de la violación a una obligación internacional, 

especialmente el derecho a que cese la continuación de la violación y el tema de la 

reparación.185 

James Crawford , profesor australiano , fue nombrado relator especial de 1997 

al 2001, y elaboró cuatro reportes. La COI en su 53° periodo de sesiones aprobó el 

proyecto de artículos sobre "Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos"186
, n. b. que se abandonó el nombre Proyecto de articulas 

sobre responsabilidad de los Estados. El tema de solución de controversias que 

habia sido parte del anterior proyecto se abandonó y está programado en la agenda 

provisional de la 59º sesión en el 2004.187 

B. El acto ilícito internacional. 

1. Definición. 

El acto 188 ilicito 189 internacional es la acción u omisión violatoria del orden 

juridico en su conjunto 190
, imputable a un sujeto de derecho internacional que da 

origen a la responsabilidad internacional y que conlleva deber de repararlo. 

iss C(r. BODANSKY, Danie l y John R. CROOK . "Symposium: T he ILCs S1a1e Responsibi lity Articles . 
Introduction and Overview". Op. cit ., p. 779. 
186 

NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL. "Capitulo IV. Responsabilidad de 
los Estados" en Informe de la Comisión de Derecho Internacional 53º período de sesiones (23 de abril a lº de 
junio y 2 de juli o a 10 de agosto de 200 1) Asamblea General. Documentos Oficia les. 56º período de sesiones. 
Suplemento Nº 10 (N56/ 10). Nueva York . 200 1. pp. 2 1-38. Vid. infra Anexo IV. Prnyec to de artículos sobre 
Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (consulta en interne! 
hllp: ."iwww.un .org/ law.' ilc/reports/200 1/200 1 report.hlm). 
187 Cfr. ROSENNE. Shabtai. 'The perp lexities of modern international law. Genera l Course on Public 
lnternationa l Law". Op. cit .. p. 386. 
188 

En el presente trabajo utilizaremos indistintamente los términos acto y hecho, con prevalencia del primero. ya 
que el término inglés .. act ·· es el uti li zado en el "Draft articlcs on Responsibility of States for internationally 
wrongfu l acts adopted by the Internationa l Law Commission at its fifty-third session (2001 ). Sin embargo, en el 
documento "Texto de l proyecto de artículos con sus comentarios" (consu lta en internet 
www.un .org/law/ilc/ index .htm) se tradujo "act" como .. hecho". En la doctrina en habla española no 
encontramos una respuesta ya que por una parte PÉREZ GONZÁLEZ, Manuel apunta "utilizamos precisamente 
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El artículo 2 del Proyecto de la COI establece los elementos del hecho ilícito 

internacional , que son: 

};> Conducta consistente en una acción u omisión atribuible al Estado 

(elemento subjetivo). 

>;> Violación de una obligación del Estado (elemento objetivo ).191 

Las consecuencias del acto lícito internacional son: 

>;> La responsabilidad internacional, pues 'lt]odo hecho internacionalmente 

ilícito de un Estado genera su responsabilidad internaciona/"192 ya que 'll]a 

responsabilidad internacional del Estado que, de conformidad con las 

disposiciones de la primera parte, nace de un hecho internacionalmente 

ilícito produce las consecuencias jurídicas que se enuncian en la presente 

parte"193_ 

>;> La obligación de reparar. 

2. Elemento subjetivo. 

La conducta imputable a un Estado constituye el elemento subjetivo del acto 

ilícito internacional. Esa conducta tiene dos formas de manifestarse, por una acción o 

por una omisión, pero ¿a quién se le puede imputar esa conducta si el Estado es un 

ente abstracto? "La imputabílidad[194] es la ficción legal que asimila las acciones u 

omisiones de los oficiales estatales a las del Estado mismo''195
, así, toda conducta de 

la palahra acto porque nas parece que expresa adecuadamente Ja idea de conducta ( .. . ) en que reside todo 
evento atribuihle a un sujeto de Derecho" en "El acto ilícito internacional: Concepto y consecuencias"_ Up. cit .. 
p. 6 18. y REMIRO BROTÓNS. Antonio usa el término "hecho " en Derecho Internacional. Op. cit .. pp. 414 et 
seq. 
189 "'flicitum · prm·iene del latin illicitum: 'no permitido'. 'prohibido '. por extensión: 'ilegitimo'. 'ilegal· ( .. 1 El 
hecho ilicito constituye un antecedente o condición de aplicación de sanciones " TAMA YO Y SALMORÁN. 
Rolando. Elementos para una Teoría General del Derecho. Op. cil., p. 102 . 
190 

N. b. Utilizamos la palabra orden jurídico en vez de norma ya que un acto puede ser contrario a una nornrn y 
en vínud de otra norma del mismo orden jurídico estar permitido Vid. infi'a C. Excluyentes de ilicitud. 
19 1 

N .b. Descanamos al daño como elemento de la violac ión. 
19

' Aniculo 1 del Proyecto de la CO I. 
19

-' Jbidem. anículo 28 . 
194 

"[l)mputahilidad [es ) una pura conexión causal del acto con el autor". PÉREZ GONZÁLEZ. Manuel. "El 
ac to ílíci to internacional : Elementos'". Op. cit., p. 624 . 
195 

SHAW, Malcolm N. lnternational Law. 4'. ed., Ed. Cambridge University Press, 1997, p. 548 . 
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un órgano del Estado o de una persona (o entidad) que actúa en ejercicio del poder 

público será imputable al Estado al cual pertenezcan 196
, aun y cuando se excedan en 

las facultades de sus actos (ultra vires) o alguna(s) persona(s) ejerza(n), de facto, 

"atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las autoridades oficiales 

y en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas facultades"197
, o bien, si 

actúa(n) "de hecho por instrucciones o bajo la dirección o control de ese Estado al 

observar ese comportamiento"198
. 

Un movimiento insurrecional o de otra índole, como una guerra civil, puede ser 

sujeto de imputabilidad a partir de que comenzó 199
, siempre "que se convierta en el 

nuevo gobierno del Estado''2°0
. Además, queda excluida la responsabilidad del 

Estado si éste actuó con "buena fe y sin negligencia''2º1
. 

La falta o culpa en la conducta del Estado como parte del elemento subjetivo 

del acto ilícito, ha sido ampliamente discutido en la doctrina, en donde encontramos 

dos posiciones, una apunta a que esa conducta requiere de un elemento intencional 

(de dolo) o de negligencia (culpa); la otra posición señala que basta el acto ilícito 

para que esa conducta pueda ser atribuida y el dolo o culpa son simplemente 

irrelevantes, esta última tendencia es la que predomina. en la doctrina 

contemporánea. Sin embargo, el dolo o culpa juegan un rol importante en la 

196 
Cfr. Aniculos 4. 5 y 7 del Proyecto de la COI. Cabe mencionar que la condición de órgano de l Estado la fija el 

derecho interno asi como la atribución de facultades. 
197 Aniculo 9 del Proyecto de la COI. 
198 Aniculo 8 del Proyecto de la COI. 
199 

Cfr. REMIRO BROTÓNS, Antonio el al. Op. cil., p. 424 dice "E/fundamento de la regla no se encuentra en 
el hecho de que durante el conflicto los insurgentes hayan ejercido (. .. ) un gohierno de facto. sino en la 
continuidad entre la organización establecida por los insurgentes y la organización que es/ablecen en el Estado. 
una vez [que] triunfan·-_ Apud. Aniculo 15 del Proyecto de la COI. 
'
00 Aniculo 10 del Proyecto de la COI. 
'º1 SHAW, Malcolm N. lnternational Law. Op. cil. p. 551. 
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determinación de reparación del daño2º2 o incluso para determinar la licitud de un 

acto203, por lo que decir que estos elementos son irrelevantes es incorrecto. 

3. Elemento objetivo. 

La violación de una obligación internacional constituye el elemento objetivo del 

acto ilícito internacional, en este sentido el Proyecto de la COI en el artículo 12 

prescribe: 

"Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un 

hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa 

obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación ". 

Así tenemos dos características de la obligación: 

i. Carácter internacional. 

La naturaleza jurídica de la obligación debe ser de derecho internacional , así 

quedan excluidas las violaciones a acuerdos no normativos, contratos Estado

particular204 o Estado-Estado en al ámbito nacional, además la determinación 

de ilicitud se hará de conformidad con el derecho internacional.205 

ii. Su origen o naturaleza es irrelevante. 

202 El articulo 39 del Proyecto de la CD! declara "'Conlribución al perjuicio. Pam determinar la reparación. se 
tendrá en cuenw la contribución al perjuicio resultan/e de la acción o la omisión. intencional o negligente. del 
Estado lesionado o de /oda persona o entidad en relación con la cual se exija la reparación ··. 
201 El articulo 23 del Proyecto de la CDI establece que la fuerza mayor es una excluyente de ilicitud sal vo que el 
Estado que la invoca haya provocado esa situación de fuerza mayor o ha ya asumido ""el riesgo de que se 
produzca esa situación· ·. En el caso de la fuerza mayor el acto de un Estado ··es inrnlunwrio o por lo menos no 
entraña ningún elemento de libre elección ··. NACIONES UNIDAS . COMISIÓN DE DERECHO 
INTERNACIONAL "Capítulo IV. Responsabilidad de los Estados". Op. cil . 187 . Vid. in(ra a. Excluyentes de 
ilicitud. 
2°"' E g. En el asunto " Robert Azinian y Ellen Bacca vs. Estados Unidos Mexicanos" conforme al Capitu lo XI 
·· inversión" del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el parágrafo 87 (consulta en intemet 
http:iiwww.derec hocomercialintemaciona l. com ) se establece: "'El problema es que la reclamación fimdam ental 
de los demandantes es la de que fueron víctimas de un incumplimiento del Contrato de concesión. El TLC4 N. sin 
embargo. no permile a los inversionistas recurrir al arbilraje internacional por simples incumplimiento.1· 
contracluales. En efec10. no puede considerarse en modo alguno que el TL CAN establezca un régimen de este 
tipo. de lo contrario se hubiera elevado una multilud de /ransacciones ordinarias con las autoridades públicas a 
la categoría de controversias inlernacionales "'. 
105 Vid. Articulo 3. del Proyecto de la CD! y artículo 27 de la Convención de Viena sobre e l derec ho de los 
tratados. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S . 331. 
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La obligación internacional puede ser establecida por las fuentes diversas del 

derecho internacional, de forma tal que lo importante es la obligación per se 

independientemente del origen, ello se demuestra con el uso del término "obligación" 

en lugar de "norma" o "regla". 

El acto ilícito internacional tiene dos especies de acuerdo a su contenido: 

iii. El delito internacional, que "es la conducta de un Estado, la cual es 

considerada ilegal, contraria al derecho internacional, y por lo tanto, una 

violación al derecho internacional'il.06es un acto ilícito no grave. 

iv. El crimen internacional, es una conducta del Estado que transgrede una 

obligación internacional erga omnes, es un acto ilícito grave, que afecta 

los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, e. g. el 

genocidio, apartheid. 

a. Excluyentes de ilicitud. 

El acto ilícito es un acto contrario al orden ¡uridico en su conjunto y utilizamos 

el término "orden jurídico" en vez de norma o circunstancia ya que un acto puede ser 

contrario a una norma y en virtud de otra(s) norma(s) o circunstancia(s) del mismo 

orden jurídico estar permitido, estas normas o circunstancias son las excluyentes de 

ilicitud .207 Empero, existen obligaciones de las cuales no se puede excluir la ilicitud, i. 

e. las normas imperativas de derecho internacional general.208 

Las excluyentes de ilicitud son: 

);> El consentimiento por parte del Estado lesionado hecho válidamente 

(libremente y por persona u órgano facultado) siempre que el acto se 

mantenga en los límites del consentimiento e. g. "el tránsito por el espacio 

""' KELSEN, Hans. Principies of lntemational Law, Op. cíl. p. 19. 
"" Vid. Artículos 20-27 del Proyecto de Artículos de la CD!. 
'

0
' Cfi·. artículo 26 del Proyecto de la COI. "[U]na norma imperatil'a de derecho internacional general es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter". Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 
U.N. Doc NCONF.39127 (1969). 
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aéreo o las aguas internas de un Estado, el establecimiento de 

instalaciones en su territorio o la realización de investigaciones o 

encuestas oficiales en él'il.º9
. 

>-> La legítima defensa excluye la ilicitud de una conducta cuando ésta se 

lleva a cabo como reacción a la conducta de otro Estado atacante con los 

requisitos de proporcionalidad y de necesidad, sin embargo, "no prejuzga 

acerca del efecto de una acción en legítima defensa con respecto a 

terceros Estados·il. 10
. 

).> Las contramedidas211 en razón de un hecho internacionalmente ilícito, esto 

implica que un Estado puede valida mente realizar un acto ilícito (que no 

implique el uso de la fuerza) como respuesta a un acto ilícito previo de otro 

Estado, al cual va dirigido la contramedida, de conformidad en el Capitulo 

11 de la Tercera Parte del Proyecto de artículos de la COI. 

).> La fuerza mayor denota la imposibilidad para cumplir en virtud de "una 

fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto ajenos al control del 

Estado ''212
, como puede ser un acontecimiento natural e. g. "un fenómeno 

' '" NAC IONES UNIDAS. COM ISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL "Capitulo IV. Responsabilidad de 
los Estados". Op. cit., p. 175 . 
"º lhidem, p. 183. 
'" " Ya en 1915 la práctica estatal calificaba actos ilícitos como contramedidas. puesto que se producían en 
rc.1puesta a un ilícito previo" REMIRO BROTÓNS, Antonio et al. Derecho Internacional, Op. cit., p. 455 . 
Anteriormente se utilizaba el término represalias que "son aclos los cuales. aunque normalmente ilegales. son 
excepcionalmente permitidos como reacción de un Estado contra una violación de sus derechos por otro 
Estado ... " KELSEN. Hans. Principies of lnternat ionaI Law. Op. cit., p. 23, así el término represalia se ha dejado 
de usar por denotar medidas de uso de la fuerza. y el término sanción. se caracteriza por ser una medida adoptada 
por organizaciones internacionales. El término contramedída es el género que comprende como espec ies a las 
represalias y a las sanciones. 
'" Artículo 23 del Proyecto de la COI. "El adjelivo "irresistible" (. . .) pone de relieve que debe existir una 
coacción que el Estado no ha podido evitar, o a la cual no ha podido oponerse. por sus propios medios. Para que 
sea "imprevisto" el acontecimiento no debe haber sido previsto ni serfácilmenle previsible. [Ambos] deben tener 
una relación de causalidad con la situación de imposibilidad material ... " NACIONES UNIDAS. COMISIÓN 
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de mal tiempo que desvíe aeronaves de un Estado al territorio de otro 

Estado, terremotos, inundaciones o sequías) o a una intervención humana 

[e. g.) la pérdida de control sobre una parte del territorio de un Estado 

como resultado de una insurrección o de la devastación de una región por 

operaciones militares llevadas a cabo por un tercer Estado) o por una 

combinación de ambos'>1.n Dos circunstancias eliminan la fuerza mayor 

como excluyente de ilicitud , a saber, si la "fuerza mayor se debe, 

únicamente o en combinación con otros factores, al comportamiento del 

Estado que la invoca, o (. . .) ha asumido el riesgo de que se produzca esa 

situación '>i. 14
. 

~ El peligro extremo implica una situación en que para salvar la vida de un 

agente del Estado o de otras personas confiadas a su cuidado se infringe 

una obligación internacional ya que no existe otro modo de salvaguardar 

esa(s) vida(s) siempre que en esa situación no se deba total o 

parcialmente a la conducta del Estado que la invoque o implique un peligro 

comparable o mayor como lo sería la muerte de un número equivalente o 

mayor de personas de las que se pretende salvar, los casos de aeronaves 

o buques son los ejemplos más comunes de peligro extremo cuando 

tienen una avería y deben salvar la vida de sus tripulantes infringiendo una 

norma internacional. 

DE DERECHO INTERNACIONAL. "'Capítulo IV. Responsabil idad de los Estados". Op. ci1. . p. 187. Los 
corchetes son nuestros . 
2 1

·' lbidem. p. 188 . Los corchetes son nuestros. 
214 

An ículo 23 (2) de l Proyecto de la CD!. 
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> El estado de necesidad se presenta cuando el Estado está ante un peligro 

grave e inminente que afecta uno de sus intereses esenciales215 y por eso 

viola una obligación internacional (que permite esta excepción)2 16 pues 

esa es la única forma de salvaguardar ese interés siempre que a su vez 

'ln]o afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados 

con relación a los cuales existe la obligación, o de la comunidad 

internacional en su conjunto"217 ni tampoco que el Estado que la invoca 

haya contribuido a la realización de esa situación . 

La invocación de alguna circunstancia excluyente de ilicitud se entiende sin 

perjuicio de: 

> "El cumplimiento de la obligación de que se trate, en el caso y en la 

medida en que la circunstancia que excluye la ilicitud haya dejado de 

existir; 

> La cuestión de la indemnización de cualquier pérdida efectiva causada por 

el hecho en cuestión"1·18
. 

1
" El inlerés esencia l puede ser diverso así "[s ]e ha invocado para pro1eger una gran diversidad de intereses. 

incluidos la salvaguardia del medio ambiell/e, la presen •ación de la exislencia misma del Es1ado .v de de f' í'Ccs 
rranszonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, 8 de septiembre de 1995 ". NACION ES 
UN IDAS . COMI SIÓN DE DERECHO INTERN ACIONAL. "Capitulo IV. Responsabi lidad de los Estados"'. Op. 
ci1 . p. 209. Los corcheies son nuestros. 
111

' E. g. "algunas convenciones humanitarias aplicables a los con/licios armados excluyen expresamenre la 
invocación de la necesidad mili/ar. 0 1ras, aunque no excluyan explicitamenie el es1ado de necesidad. deben 
aplicarse en situaciones anormales de peligro para el Estado re.1ponsable y que, evidentemente, comprometen 
sus iniereses esenciales En 1al caso. la imposibilidad de alegar el eslada de necesidad se deduce claramenre del 
ob¡ero y el fin de la norma ". lbidem, p. 2 12. 
1 11 Artic ulo 25 ( 1) (b) del Proyec to de Artículos de la CD!. 
"' Articulo 27 de l Proyeclo de Art ículos de la CD!. 
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4. Elemento temporal. 

Este elemento comprende dos aspectos, el primero, es determinar si la 

obligación tiene vigencia al momento de la ejecución del acto ilícito. y el segundo, la 

extensión en el tiempo de dicha ejecución . 

Por lo que hace a la vigencia de la obligación internacional: 

"Un hecho del Estado no constituye violación de una obligación 

internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha 

obligación en el momento en que se produce el hecho"2rn 

En cuanto a la extensión en el tiempo220 de la ejecución del acto violatorio 

podemos distinguir los siguientes tipos de hechos: 

:¡;. Consumado. La acción que implica la violación tiene lugar en el momento 

en que se consuma el hecho y sus efectos pueden o no extenderse en el 

tiempo. 

:¡;. Continuados. La duración de la acción violatoria se prolonga en el tiempo 

así como la disconformidad con la obligación internacional e. g. "mantener 

en vigor disposiciones legislativas incompatibles con las obligaciones 

contraídas en virtud de tratados del Estado que las ha promulgado '22 1
. 

>- Compuestos. La violación a la obligación comprende una serie de 

acciones u omisiones que en conjunto, y a partir de la primera acción u 

omisión y su repetición, constituyen un acto ilícito en tanto mantengan la 

disconformidad con la obligación internacional e. g. "las prohibiciones del 

genocidio, el apartheid o los crímenes de lesa humanidad, los actos 

119 Artic ulo 1 J del Proyec to de la COI. 
11° Cfr. Art ic ulo 14 del Proyecto de la COI. 
11 1 

NACIONES UNIDAS. COM ISIÓN DE DERECHO INTERNAC IONAL. "Capitulo IV. Responsabilidad de 
los Estados". Op. cit., p. 133 . 
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sistemáticos de discriminación racial, los actos sistemáticos de 

discriminación prohibida por un acuerdo comercial . . . ''122 

Cuestión distinta es la referente a las obligaciones de prevención, las cuales 

prescriben que el Estado debe de llevar a cabo todos los actos tendientes a evitar la 

realización de un acontecimiento, la violación se actualiza cuando se produce dicho 

acontecimiento y su duración se prolonga en tanto esté obligado ya no sólo a 

prevenir pues ya se produjo el acontecimiento sino a detenerlo. 

C. La responsabilidad internacional. 

1. Definición. 

En sentido etimológico el término "responsabilidad" proviene del latín 

"respondere " i. e. "ínter alía: 'prometer', 'merecer ', 'pagar' (. . .) es una expresión 

estrechamente relacionada con spondere (. . .) así como con sponsio, palabra que 

designa la forma más antigua de obligación (. . .) y, aunque relacionado con el 

significado originario(. . .) puede tener otro sentido y alcance"1
·
23

. 

Así en un sentido contemporáneo y llano la responsabilidad denota224 que: 

~ Existe una obligación [regla primaria].225 

~ Que con un acto (u omisión) alguien ha violado esa obligación i. e. la 

existencia de un acto ilícito.226 

"' lbidem. p. 142. 
m T AMA YO Y SALMO RÁN, Rolando. Elementos para una Teoría General del Derecho. Op. cil. . pp. 95-96. 
'" ROSENN E, Shabtai escribe "Re.1ponsihility indicares a legal relationship created by the acto( or a1trib111ahle 
to a Sta te or other international actor that is a breach of international law and as such affects the rights under 
international law of another State or international actor " en 'The perplex ities of modem intemational law. 
Genera l Course on Public lntemational Law··. Op. cit ., p. 384 . Por su pane SHAW, Malcolm N. apunta: "State 
re.1ponsibility (. . .) provides that whenever one state commits an internationally unlawful act against another 
state. international responsibility is estab/ished between the two. A breach o( an international ob/igation gives 
rise to a requirementfor reparation .. lntemational La w. Op. cit .. p. 541 . 
"

5 "las reglas primarias son aquellas que imponen obligaciones a los Estados". ROSENNE, Shabtai. ·The 
perplexities o f modem intemational law. General .Course on Public lntemational Law". Op. cit., p. 396. No 
debemos olvidar que el origen de la obligac ión es irrelevante Vid. supra 2. Elemento subjeti vo . 
226 Vid. supra B. El acto ilícito internac ional. 
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J;> Surge por ese motivo una relación entre el Estado actor y el Estado 

lesionado, y 

J;> Esa relación crea la obligación de reparar el daño causado, ya sea moral o 

material. 

2. Hecho generador de la responsabilidad internacional. 

Civil Internacional - ------
Subjetiva · (por culpa , 

Responsabilidad 
contractual , aquiliana, ) 
Objetiva {absoluta, 
extracontractual , por riesgo 
creado) 

Objetiva (por hecho 
ilicito)227 

Por riesgo (sin acto ilícito) 

N. b. La terminología aquí usada es referente a la responsabilidad internacional. 

La responsabilidad internacional puede ser generada por dos eventos: 

J;> Por un hecho ilícito, este es un hecho generador indiscutible . 

J;> Por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos228
, respecto a 

esta circunstancia no hay consenso en la doctrina sobre la unicidad de la 

responsabilidad pues algunos autores niegan la existencia de la 

responsabilidad por riesgo y otros la afirman. Los que la niegan 

"consideran que se trata también de una responsabilidad sustentada en la 

comisión de ilícitos, fundamentalmente la infracción del deber de prevenir 

la causación de daños a otros Estados'"29 y en el mismo sentido otros, 

"como Quadrí niegan la existencia de este segundo tipo de 

m Articulo 2 (b) del Proyecto de la COI. 
118 

La COI a partir de l 30º periodo de sesiones en 1978 incluyó en su programa de trabajo el tema 
"Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho 
internacional" y fue hasta su 53º período de sesiones en 200 1, cuando la Comisión aprobó el tex to definitivo de 
un proyecto de preámbulo y una serie de 19 artículos contenidos en el "Proyect0 de Arti .: ul0s sobre la Prevención 
de l Daño Transfronterizo resultante de actividades peligrosas" Cfr NACIONES UNIDAS . COM ISIÓN DE 
DERECHO INTERNACIONAL "Capitulo VI. Responsabilidad Internac ional por las consecuencias de actos no 
prohibidos por el Derecho Internac ional (Responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)" en Informe de la Comisión de Derecho Internac ional 55" 
periodo de sesiones. Asamblea General Documentos Ofic iales. 58º periodo de sesiones. Suplemento Nº 1 O 2003. 
(N58/ IO). Nueva York, 2003, pp. 80-82 . 
""REMIRO BROTÓNS, Antonio et. al. Derecho Internacional. Op. cit .. p. 413 . 
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responsabilidad, basando el deber de reparar el eventual daño derivado 

de actividades lícitas no en la idea de responsabilidad sino en la más 

aséptica de garantía"130
. El trabajo actual de la COI se ha pronunciado por 

esta última idea como hecho generador de responsabilidad.231 

3. Sujetos. 

La responsabilidad internacional implica la existencia de una relación nueva 

entre sujetos, el Estado responsable232 y el Estado lesionado, los cuales tienen 

derechos y obligaciones ante esta situación . 

a. Estado responsable. 

El acto ilícito debe ser atribuido a un sujeto de derecho internacional i. e. a 

quien actuó u omitió, denominado Estado responsable. 

Las obligaciones del Estado responsable son: 

:;:. El "deber ( ... ) de cumplir con la obligación violada 'il.33 i. e. el deber de 

observar la obligación violada continúa. 

;¡;. Poner fin al acto ilícito, así como "ofrecer seguridades y garantías " de no 

repetición, cuando las circunstancias lo ameriten .234 

;¡;. "[R]eparar íntegramente el perjuicio causado'il.35 por el acto ilícito. 

'.io PÉREZ GONZÁLEZ. Manuel. "La responsabilidad internacional" DÍEZ DE VELASCO. Manuel. 
Instituciones de Derecho Internacional Público. Op. cit. . p. 638 . 
rn El relator especial Pemmaraju Sreenivasa Rao rea lizó .. un esfuerzo para conceptualizar el tema dentro de 
límites razonables y de evitar cualquier acusacirin de l'inculacirin con otros temas. la ·respon.mhilidad (liability) 
internacional ·. contrastaba con la 'responsabilidad (responsability) de los Estados': la expresion 'asignacirin de 
la pérdida· tenía por objeto superar las connotaciones jurídicas asociadas al término 'reparación· en relacirin 
con la responsabilidad (responsability) de los Estados o al termino 'indemnización · en relacion con la 
responsabilidad civil ". NACIONES UNIDAS. COMIS IÓN DE DERECHO INTERNACIONAL "Capitulo VI. 
Responsabilidad Internacional por las consecuencias de actos no prohibidos por el Derecho Internacional 
(Responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de acti vidades 
peligrosas)" . Op. cit .. p. 100. Lo que está entre corchetes es nuestro . 
''' N. b. Omitimos en este trabajo el análisis de la responsabi lidad de sujetos de derecho internacional distintos a 
los Estados. Vid. NACIONES UNIDAS . COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL. "'Capítulo IV. La 
responsabi lidad de la Organizaciones Internacionales". Op. cit. 
' ·' ·' Articulo 29 del Proyecto de la CDI. 
'·'

4 
Ibídem. artículo 30. 

235 Ibídem, artículo 31. Los corchetes son nuestros. Vid. infra D. La reparación del daño. 

81 



CAPÍTULO lII 

b. Estado lesionado. 

El Estado lesionado tiene derecho a: 

~ lnvocar236 la responsabilidad de otro Estado, ya sea porque la obligación 

violada: 

• Exista en relación a aquel de forma individual. 

• Exista en "relación a un grupo de Estados del que ese Estado forme 

parte o en relación a la comunidad internacional en su conjunto'e37 si la 

obligación violada: 

o Afecta de forma especial al Estado invocante. 

o Altera de forma extrema la situación "de todos los demás Estados 

con los que existe esa obligación';z38 en relación al ulterior 

cumplimiento de la misma. 

:¡,.. Recibir la reparación del daño causado por el acto ilícito . 

Si es el caso de pluralidad de Estados lesionados a causa del mismo acto 

ilícito, cada uno de ellos puede invocar de forma separada la responsabilidad del 

Estado autor del acto ilícito239 y cuando sean varios los Estados responsables "podrá 

invocarse la responsabilidad de cada Estado en relación con ese'e4o acto. 

c. Estados terceros. 

Los Estados distintos del responsable y del lesionado, únicamente tratándose 

de violaciones graves241 a normas imperativas de derecho internacional general, 

tienen las siguientes obligaciones: 

'·'º .. [D]ehe entenderse que la invocación significa adoplar medidas de caráua re/atffamentc 11/icial como, por 
e;emp/o. la presentación de una reclamación contra o/ro Estado o la iniciación ele proccdimienws ante una corte 
o tribunal inlernaciona/'·. NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL. "Capitulo 
IV . Responsabilidad de los Estados". Op. c:il .• p. 319 . Los corchetes son nuestros. 
~~a in~ocación debe cumplir con los requisitos señalados en los artículos 43 . 44. 45 y 48 del Proyecto de la CDI. 
· Articulo 42 (b) del Proyecto de la CDI. 

'"Articulo 42 {b) (ii) del Proyecto de la CDI. 
' ·'" C(r Articulo 46 del Proyecto de la CDI. 
240 

Articulo 4 7 del Proyecto de la CDI. 
241 

Una violación es grave si .. implica el inc11mplimiento flagran/e o sistemático ele la oh/(~acitin por el Es1ado 
responsable .. Articulo 40 (2) del Proyecto de la CDI. Vid. Articulo 53 de la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados. U.N. Doc NCONF.39/27 ( 1969) . 
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> De hacer. Cooperar con medios lícitos a efecto de finalizar la violación 

grave. 

> De no hacer. No deberán reconocer como lícita la situación que sea 

resultado de la violación grave ni brindar "ayuda o asistencia para 

mantener esa situación 'il.42
. 

D. La reparación del daño. 

1. En el derecho interno. 

Según "la etimología todos los sujetos tienen la obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otro, cualquier daño, perjuicio o pérdida 'il.43
. Es el derecho civil 

el que desarrolla en la teoría de las obligaciones el tema de la responsabilidad siendo 

el acto ilícito el hecho generador de la obligación de reparar el daño causado. 

En Roma fue la Lex Aquilia de damno del año 287 a. n. e. la codificación que 

reguló la responsabilidad por culpa de las personas por daños en tres capítulos. el 

primero se refería a la muerte de animales o de esclavos, el segundo, al daño 

causado por el acreedor accesorio al acreedor principal, y el tercero , a otros daños 

como las lesiones a animales o esclavos.244 Esta ley sólo trataba del daño injusto, 

entendiendo por damnum "la pérdida que sufre un propietario por detrimento de una 

"[E]s prohahle que las 1·iolaciones graves a que se refiere este capitulo [se refiere al Capítulo 111. Violaciones 
graves de ob ligac iones emanadas de normas imperati vas de derecho internacional general del Proyecto de la 
CDI] sean objeto de la atención de las organizaciones ir. ternucionales competen/es. incluidos el Consejo de 
Seguridad y la Afümhlea General. En el caso de la agresión. la Carta atribuye una.fimció11 especifica al Conse¡o 
de Seguridad". NAC IONES UN IDAS. COMISIÓN DE DERECHO INTERNAC IONAi.. "'Capítulo IV. 
Responsabi lidad de los Estados"'. Op cit .. p. 309 . 
24 2 Artícu lo 4 1 (2) del Proyecto de la CD I. 
24

·
1 

DiAZ-MELIÁN DE HAN ISCH. Mafalda. "Breve génesis del deber de responder. La esenc ia de la 
responsabi lidad civi l"' en MURILLO VI LLAR. Alfonso (Compilador) La responsabilidad civi l de Roma al 
Derecho Moderno. IV Congreso Internac ional y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Ro mano. Un iversidad 
de Burgos, España. 200 1. p. 287. 
l 44 ' . 
- DIAZ-MELIAN DE HANISCH, Mafalda. " Breve génesis del deber de responder. La esencia de la 
responsabi lidad civi l". Op. cit . pp. 287-293. En el mismo sentido MOQU EL CABALLERO. Manuel. La ley 
aquilia y los derechos de la personalidad. Ed. Tradición, México , 1983, pp. 15- 16. 
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cosa que le pertenece"245
. Incluso para aquel que negara la existencia de la 

obligación de reparar por los daños de injuria se le castigaba con el pago del doble 

del monto de la obligación. 246 

Quien sufría un daño tenía derecho a la restitutio y según Julio Paulo 'ls]e 

entiende que 'restituye' aquel que restituye lo que el demandante tendría si no se le 

hubiera entablado controversia'il.47 y Pomponío señala "lr]estituye no sólo el que 

entrega la cosa sola, sino también el que, al devolver la cosa, la entrega junto con su 

condición anterior; y toda restitución de derecho es una interpretación ';;_ 48
. 

La noción de responsabilidad por riesgo es creada en el derecho francés a 

finales del siglo XIX por Saleilles y Josserand con la intención de resolver los 

problemas de daños producidos por accidentes industriales en los cuales no existía 

culpa siendo el fundamento el siguiente: "quien se sirve de cosas que por su 

naturaleza o modo de empleo generan riesgos potencia/es a terceros, debe 

responder por los daños que ellas originan';;_49
. 

245 IRIGOYEN TROCONIS. Martha Patricia. Julio Paulo. Sentencias a su hijo. Libro l lnterpretatio. Y ed .. 
Bibliotheca luridica Latina Mexicana. Nº 1. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Instituto de Investigac iones 
Juridicas. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, p. 36. 
"" lhidem. p. 44 . 
24 1 

IRIGOY EN TROCONIS, Martha Patricia. Sobre el significado de las palabras (Digesto 50.16). Bib liotheca 
luridica Latina Mexicana. N" 7. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Instituto de Investigaciones Juridicas. 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Mexico, 1997, p. 14 . 
2
" !hidem. p. 5 1. 

240 P!ZARRO ROMÁN, Daniel. Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas. Ed. Universidad, Buenos 
Aires Argentina, 1983, p. 38. Esta noción de responsabilidad en materia internacional está codificada en 
'·Responsabilidad Internacional por las consecuencias de actos no prohibidos por el Derecho Internacional 
(Responsabi lidad internac ional en caso de pérdida causada por un daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas)" Op. cit. 
Un ejemplo de la aplicación de esta responsabilidad en el derecho nacional es el articulo 193 del Código Civil 
para e l Distrito Federal : ·· cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o suhstancias 
peligrosas por si mismos. por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inf/amah/e, por la 
energia de la corrien1e electrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño 
que cause, aunque no obre ilicitamente. a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia 
inexcusable de la vie1ima" 
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"En nuestra legislación nacional son varias /as leyes que se ocupan de la 

responsabilidad proveniente de hechos ilícitos.;z.so e. g. el Código Penal Federal y el 

Código Civil para el Distrito Federal. 

El Código Civil citado presaibe: 

Artículo 1910. "El que obrando ilícitamente o contra las buenas 

costumbres cause dallo a otro. está obligado a repararlo, a menos que 

demuestre que el dallo se produjo como consecuencia de culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima ·. 

Artículo 1915. "La reparación del dal'io debe consistir a elección del 

ofendido en e/ restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea 

posible, o en el pago de daños y petjuicios". 

El Código Penal Federal prescnbe: 

Articulo 29. "La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del 

daño .. . • 

Artículo 30. "La reparación del daño comprende: 

l. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el 

pago del precio de la misma. 

11. La indemnización de daño material y moral causado ... : y 

fil.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados" 

Artículo 31 . "La reparación será f;jada por los jueces, según el daño que 

sea preciso reparar ... • 

2. En el derecho internacional. 

a. Jurisprudencia. 

En el asunto de la Fábrica Chorzów se estableció el deber de reparar como 

principio del derecho: 

1E)s un principio del derecho internacional el que la reparación de un 

ilícito implica la indemnización correspondiente por el daño a los 

2lO AZÚA REYES. Sergio T . Tcoria General de la Obligaciones 2" ed.. Ed. POITÚa. México. 1997. p. 181. 
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nacionales del Estado lesionado que han sufrido como un resultado del 

acto el cual es contrario al derecho internacional ( .. .) 

El principio esencial contenido en la actual noción de un acto ilegal-un 

principio el cual se ve establecido por la práctica internacional y en 

particular por las decisiones de tribunales arbitrales-es que la reparación 

debe, como sea posible. borrar todas las consecuencias del acto ilegal y 

reestablerer la situación la cual, con la mayor probabilidad, hubiera 

existido si el acto no hubiera sido cometido. La restitución en especie, o si 

esta no es posible, el pago de una cantidad coffespondiente al valor de la 

restitución en especie, el otorgamiento, es necesario, de los daños por las 

pérdidas sufridas las cuales no pudieron ser cubiertas por la restitución en 

especie o el pago en lugar de eso, los que son los principios que deben 

se<Wr para determinar el monto de la compensación debida por el acto 

contrario al derecho intemacionafl51
. 

Así mismo, en el asunto Reclamaciones británicas en la zona española de 

Marruecos se dijo: 'Todos los derechos de carácter internacional implican 

responsabilidad internacional. Si la obligación en cuestión no se cumple, la 

responsabilidad entraña el deber de reparar252
. En el asunto del Rainbow Warrior el 

Tribunal Arbitral señaló que "toda violación. por un Estado. de cualquier obligación. 

sea cual fuere su origen, da lugar a la responsabilidad del Estado..253
. 

b. Codificación. 

El artículo 31 del Proyecto de artículos de la CDI establece: 

!SI 1De Factory At Chonñw. Pennanent Court of lntematiooal Justice. Judgment N" 1 J. Case Conccming (Claim 
For lndemnity) (The Merits) Tino LAW (consulta en interne! hnp:/lwww wurldrourtswm/pci jleng/pc11· 
1udgments htm) 
m U.NJU.A.A. (1924) lit. pt» GONZÁl..EZ CAMPOS, JuJio D. et al Cwso de Derecho brtemaciooal Públiro. 
ºe· cit., p j 18. 
~ Rainbow Warrior (New Zeland/Fnmce), U N.RIAA. , vol. XX (1990). pág. 251, párr 75. Cit pos 
NAClONES UNIDAS. COMJSlÓN DE DERECHO INTERNACIONAL. -capítulo IV. Responsabilidad de los 
Es1ados-. Op. ciL, p. 45_ 
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"1. El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio 

causado por el hecho internacionalmente ilícito. 

2. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado 

por el hecho internacionalmente ilícito del Estado." 

En las relaciones de responsabilidad encontramos "cuatro puntos de conexión: 

la acción, el responsable, la norma jurídica y el damnificado"254
. 

c. Doctrina. 

La interpretación [dogmática] de lo jurídico la llevan a cabo juristas. 

profesores, maestros, doctrinarios y estudiantes i. e. los científicos del derecho, esa 

interpretación no tiene validez jurídica, empero si "condiciona (. . .) la interpretación 

orgánica o positiva"'-55 y ésta condiciona aquella, por lo que saber cuál de ellas 

aparece primero es difícil pues ambas se comunican. 

Son numerosos los autores que reconocen la obligación de reparar el daño 

causado por un hecho ilícito, tanto en el ámbito interno como en el externo. 

Ámbito internacional: 

» "Una violación de una obligación internacional ocasiona un requerimiento 

de reparación'il.56
. 

» "Las consecuencias de todo acto ilícito internacional que origina una 

relación de responsabilidad así configurada, se traducen en términos 

generales en una obligación de reparar a cargo del Estado al que el acto 

es atribuib/e 'il.57
. 

> 'll]a C.D./. parte del principio general según el cual 'todo hecho 

internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad 

25
' PADILLA, René A. Sistema de la Responsabilidad Civil. Ed. Abe ledo Perrot. Buenos Aires. 1997 , p. 17 Cit 

pos Di AZ- MEUÁN DE HAN!SCH, Mafalda. "Breve génesis del deber de responder. La esenc ia de la 
responsabilidad civil". Op. cit .. p. 292 . 
251 TAMA YO Y SALMORÁN, Rolando. Elementos para una Teoria General del Derecho. Op. cit. , p. 332 . 
256 SHA W. Malcolm N. !nternational Law. Op. cit., p. 541 . 
157 PÉREZ GONZÁLEZ, Manue l. "El acto ilicito internacional: Concepto y consecuencias". Op. cit. , p. 614 . 
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internacional de éste ' (art.1) y ello obedece al profundo arraigo de este 

principio en la doctrina (. . .) La obligación del Estado autor del hecho 

internacionalmente ilícito es la reparación '258
. 

,,,_ El hecho de que el orden jurídico obligue a la reparación del daño, queda 

descrita correctamente así si cuando un individuo ocasiona un daño a otro, 

y ese daño no es reparado, debe dirigirse un acto coactivo como sanción 

contra el patrimonio de un individuo; es decir, debe privarse coactivamente 

de su patrimonio a un individuo, entregándoselo para reparar el daño al 

individuo perjudicado '259
. "Por 'sanción ' en derecho internacional muchos 

escritores quieren decir [o refieren] la obligación de reparar el daño moral 

y material causado por el delito'260
. 

Lo anterior se ve robustecido ya que "el principio de que los Estados 

responsables por violaciones al derecho internacional deben dar la cara (como 

mínimo) a la eventualidad de las consecuencias perjudiciales es una de las razones 

por la que el derecho internacional es verdadero derecho'261
. 

m GONZÁLEZ CAMPOS, Julio O. et al. Curso de Derecho Internacional Público. Op cit .. pp. 317, 364 . 
15

'' KF.LSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Op. cit., p. 137. 
2
"" KELSEN , Hans. Principies of lntemational Law. Op. cit .. p. 20 . Los corchetes son nuestros. 

261 SIMMA, Bruno. "Self-contained regimes". Op. cit., p. 135. 
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3. El deber de reparar como principio general del derecho.262 

Toda ciencia posee definiciones, axiomas, hipótesis y postulados relativos a 

su objeto de estudio, los cuales se construyen de la siguiente manera: 

Primeros principios 
(definiciones. axiomas, hipótesis, postulados) 

Inducción 

1 l 
Deducción 

Ó {X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X,, X, X, X, X, X} 

(x) x E ó ~ x nombra un material jurídico (ley, reglamento, práctica). 

Cada x es verificable o falsifiable. 

La ciencia toma un objeto de estudio y analizando un número finito de su 

especie a través del método de la inducción elabora un principio que es válido para 

todos los "x" del conjunto "ó'' y con ese principio puede posteriormente atribuirse la 

característica establecida a otras "x" del conjunto "ó'' a través del método de 

deducción y aun cuando esa característica no se presente en algún "x" no implica 

que el principio establecido no tiene validez e. g. "el individuo varón de la especie 

humana no tiene barba, pero sí generalmente"263
. Esos principios constituyen la base 

de toda ciencia264
. 

'
6

' En e l presente apan ado nos guiamos fundamenta lmente en las ideas de T AMA YO Y SALMO RÁN, Ro lando 
expuestas en sus obras Elementos para una Teoría General del Derecho. Op. cit .. pp. 23 1-298. La c iencia del 
derecho y la fo m1ac ió n del ideal político. (Esrudio histórico de la dogmática juríd ica y de su impacto en las ideas 
po líticas) Ed. Huber, México, 1999, pp. 67-89 ... T hales de Mileto vs. Resto del mundo." Documento obtenido en 
las clases impan idas en la asignarura Filosofia de l Derecho en la Facul tad de Derec ho de la Univers idad Nacional 
Autó no ma de México. 
'º-'ARISTÓTELES. "Segundos ana líticos" en Tratados de Lógica (El organón) Tr. Franc isco Larroyo. Colección 
Sepan C uantos, Nº 124, 9". ed ., Ed . Porrúa, México 1993, p . 206. 
"" Aristó te les escribe "sólo en las ciencias de que acabamos de hablar los principios tienen la propiedad común 
que se estudia", por lo que hace a l establec imiento de los principios dice "la demos/ración sale de las principios 
un iversales. y la inducción de los casos parliculares. Pero es imposible conocer los universales de olro modo que 
por inducción " y continua "una ciencia de un solo género, es la que se forma de principios primilivos y de todo 
lo que se da en ellos ... " en "Segundos analít icos". Op. cit., pp. 166, 177 y 189. 
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Los principios del derecho (regulae) tienen dos fases, la primera se da con los 

romanos quienes "extraían sus regulae de sus instituciones positivas (de ahí que su 

alcance se limite a sus instituciones) .. . mediante un procedimiento inductivo muy 

similar al que describe Aristóteles"265
, la segunda fase se presenta en el siglo XII 

cuando los juristas convierten los regulae romanos "en máximas intemporales. de 

valor universa/'il66_ 

Los principios generales del derecho constituyen una fuente del derecho 

internacional según lo dispone el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia . 

"1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas deberá aplicar: 

c. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas," 

Sin embargo, de la disposición anterior no se desprende si en todos los casos 

los principios generales del derecho deben pertenecer al derecho interno o al 

derecho internacional267
, pues alguien podría decir "si son generales deben aplicar 

en ambos ámbitos" o "cada ámbito por ser distinto posee principios propios". Ésta es 

la opción por la que nos pronunciamos a favor no sin mencionar que ambos ámbitos 

se comunican y, en ocasiones, si un principio general del derecho internacional es 

similar a uno del derecho interno aquel tiene mayor peso, es [más) valido. 

265 TAMA YO Y SALMO RÁN. Ro lando. La ciencia de l derecho y la fo rniac ión del ideal po lítico. Op. cit.. p. 79 . 
' "' lhidcm. p. 80. 
"'' Apud. SHAW. Malcolm N. lnternational Law. Op. cit., pp. 78-79. 
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El "derecho internacional incluye un elemento con características de 

legislación internacional, denominado derecho internacional general, compuesto de 

derecho consuetudinario general y de principios generales del derecho';;_68
. 

En el ámbito de la OMC los "grupos especiales han invocado principios 

generales del derecho para apoyar sus razonamientos, así como también los grupos 

especiales de la OMC y el Órgano de Apelación';;_69 en el mismo sentido se afirma "fa 

OMC no es un sistema cerrado que sea impermeable a otras fuentes del derecho 

internaciona/';;_70
. 

Hemos esbozado como se construyen los principios generales de las ciencias 

y siendo el estudio del derecho una ciencia, ésta debe poseer principios, uno de ellos 

es del deber de reparar el daño causado por un acto ilícito, que lo obtenemos a partir 

de la inducción271
. 

~'" PAUWEL YN. Joosl. .. The role of public intemational la w in the WTO: How far can we go''" Op. cir .. p. 536 . 
M MATSUSHITA, Mitsuo et al. The World Tradc Organiza tion. Op. cit . . p. 66. 
"º MARCEAU. Gabrielle . ''A ca ll for coherence in intcmational Law. Praises for the Prohibition against 
'Clin ica l isolation' in WTO Dispute Settlement". Op. cit .. p. 107. 
27 1 

"a) Cuando una cosa de una cierta especie. A. se ha hallado con frecuencia asociada con otru casa tic otra 
especia determinada. B. y no se ha hallado jamás disociada de la cosa de la especia. B. cuanto marnr sea el 
número de casos en que A y B se hayan hallado asociados, mayor será la probabilidad de qw: se hallen 
asociados en un nuevo caso en el cual sepamos que una de ellas se halla presente. 
b) En las mism(ls circunstancias. un número suficienle de casos de asociación convertirá la prohabilidwl de la 
nueva asociación casi una certeza y hará que se aproxime de un modo indeJinido a la certeza .. 
( .. ) 

[E Ji hecho de que l"s cosas dejen con frecuencia de confirmar nuestras esperanzas. no es un" prueh" de que 
éstas no se realizarán prvbah/emen/e en un caso de1erminado o en una clase determinada de c lnos ( .. ) 
Todos estos principios generales [de la ciencia] son creidos porque la humanidad h" hallado innumerohll!s 
eiemplos de su verdad y ningún ejemplo de su fa lsedad: pero esto no proporciona la evidenci" de que serti 
verdaderos en elf111uro, si no admitimos el principio de la inducción" RUSSELL. Bertrand. Los problemas de la 
filosofia . Tr. Joaquin Xirau. J'. ed .. Ed. Labor, España, 1973, pp. 64-66. 
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X1 tiene la propiedad Z 

X2 tiene la propiedad Z 

X3 tiene la propiedad Z 

X4 tiene la propiedad Z 

Todo X tiene la propiedad Z 

En donde 

X1 = Jurisprudencia internacional 

X2= Codificación internacional 

X3= Doctrina internacional 

X4= Derecho interno ' 
Z = Si un sujeto viola una obligación y causa un daño a otro. 

entonces debe reparar el daño causado 

Lo anterior lo podemos representar así: 

Principio general del derecho 

Si un sujeto viola una obligación y causa un daño a otro. 
entonces debe reparar el daño causado 

Inducción 

1 
Ó {X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X,, X, X, X, X, X} 

(x) x E ó = x nombra material jurídico (ley, práctica) 
X tiene la característica z 

Z= deber de reparar 

Enunciado Símbolo 

Si un sujeto viola una obligación p 

y 

causa un daño a otro q 

entonces 

debe reparar el daño causado 

(p. q) ::::i r 

' En ocasiones. si un principio general del derecho internac ional es similar a uno del derecho interno aquel tiene 
mayor peso, es [ más J valido. 
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He aqui lo que podriamos. por apelar a 

ella. /famar la universidad sin condición: 

el derecho primordial a decirlo lodo: 

aunque sea como ficción y 

experimentación del saber, y el derecho 

a decirlo lodo publicamente. a publicarlo. 

Jacques Derrida 

CAPiTULO CUARTO. REPARACiÓN DEL DAÑO EN El SISTEMA 

MULTilATERAL DE COMERCIO. 
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CAPÍTULO IV 

A. El hecho internacionalmente ilícito y la responsabilidad 

internacional como fundamento para la reparación del daño 

en forma retroactiva. 

Hemos dicho que el acto ilícito internacional es la acción u omisión violatoria 

del orden jurídico en su conjunto, imputable a un sujeto de derecho internacional que 

da origen a la responsabilidad internacional y que conlleva el deber de reparar. Este 

deber es un principio del derecho internacional que ocurre si un sujeto viola una 

obligación y causa un daño a otro, entonces debe reparar el daño causado. 272 

El principio general del derecho, reconocido por la jurisprudencia , la 

codificación y la doctrina273
, que consiste en el deber de reparar lo podemos enunciar 

así : 

"Si un sujeto viola una obligación y causa un daño a otro. 

entonces debe reparar el daño causado". 

El fundamento teórico lo hacemos a continuación no sin antes aclarar el 

sentido que usamos de los tipos de responsabilidad y la explicación de algunos 

conceptos clave. 

Civil Internacional 
__ R_e_s-po-n-sabi'°"li-d-ad---~S~u-b-je-tiv_a_(_p_o_r c- u-lp_a_)_ Objetiva (por hecho il icito) 

Objetiva (absoluta) Por riesgo (sin acto ili~~ 
N. b. - La terminología aquí usada es referente a la responsabilidad internacional . 

Las formas de fundamentación teórica del deber de reparar son las siguientes: 

1.- Responsabilidad objetiva, la genera un comportamiento que constituye una 

violación de una obligación internacional del Estado274 que puede ocasionar un daño 

y cuando esto sucede surge el deber de reparar. La representamos asi: 

11~ Vid. supra 3. El deber de reparar como principio general del derecho. 
m Vid. supra D. La reparac ión del daño. 2. En el derecho internac ional. 
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Acto ilicito Daño Deber de reparar 

2.- Responsabilidad por riesgo , la genera una actividad no prohibida por el 

derecho internacional pero que causa un daño275 y surge el deber de reparar. La 

representamos así: 

Acto licito Daño Deber de reparar 

3.- Expectativas legítimas o anulación por casos sin infracción. Un Miembro de 

la OMC tiene expectativas al otorgar concesiones arancelarias, incluso por eso las 

firma , y si esas expectativas no se cumplen o no se pueden cumplir a causa de una 

medida aunque no violatoria de otro Miembro aquella tiene derecho a una 

reparación n 6 

Proponemos tres maneras de fundamentar teóricamente el deber de reparar: 

Primera forma: 

1.- La responsabilidad objetiva es el fundamento tanto para los casos de 

violación como para los casos de no violación pues el hecho il ícito277
, per se, es la 

2
" Artic ulo 2 (b) del Proyeclo de artículos sobre responsab ilidad de los Estados aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 200 1. 
"' Articu lo 1 del Proyecto de art ícu los sobre responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de 
ac1os no prohibidos por el derecho internacional (prevenc ión de daños transfronteriws causados por acti vidades 
peligrosas) aprobado por la Comis ión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 1996. 
~ 1 1 ' Apud "Para animar a las partes conlratanles a otorgar concesiones arancelarias dehe por tanto 
concedérseles el derecho a huscar resarcimiento cuando otra parte contratante menoscahe una concesi<in 
reciproca a consecuencia de la aplicación de cualquier medida compatihle o no con el Acuerdo .General.· · CIT · 
Semillas oleag inosas, informe adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37Si93, pagina 140. parrafo 144. Cit. pos 
Japón-Medidas que afectan a las películas y el papel fo tográficos de consumo. Informe de l Grupo espec ial. 
WT/DS44/R., parágrafo 10.35. Vid. supra 3. Solución de diferencias. Artículos XX II y XX III del GAlT 
277 No hay consenso en la doctrina sobre la unicidad de la responsabilidad pues algunos au1ores niegan Ja 
existencia de la responsabilidad por riesgo y otros la afirman. Apud REMIRO BROTÓNS , Antonio et al. 
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anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, 

independientemente de la causa que le dio origen y entraña la obligación de reparar. 

ya que insistimos el hecho ilícito objetivo es la anulación o menoscabo. 

- Violación de un 
acuerdo abarcado 

- No violación de 
un acuerdo 
abarcado 

} 
Segunda forma: 

Anulación o 
menoscabo 

Deber de 
reparar 

1.- La responsabilidad objetiva es el fundamento para los casos de violación. 

Violación de un 
acuerdo abarcado 

acuerdo 

Anulación o 
menoscabo 

Deber de 
reparar 

2.- La responsabilidad por riesgo para los casos de no violación , ya que por 

analogía a pesar de que no hay un acto ilícito sí hay una anulación o menoscabo i. e. 

un daño. 

No violación de un 
acuerdo abarcado 

acuerdo 

Tercera forma: 

Anulación o 
menoscabo 

Deber de 
reparar 

1.- Casos de violación . La responsabilidad objetiva es el fundamento para los 

casos de violación. 

Violación de un 
acuerdo abarcado 

acuerdo 

Anulación o 
menoscabo 

Deber de 
reparar 

Derecho Internacional. Op. cit . p. 413 y PÉREZ GONZÁLEZ, Manuel. " La responsabilidad internacional" . Op. 
cit., p. 638 . 
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2.- Casos de no violación. El deber de reparar se deriva de las expectativas 

razonables278 que tenía el Miembro que sufrió la anulación o menoscabo antes de 

que la medida se hubiese adoptado y que si bien no viola un acuerdo si anula o 

menoscaba sus ventajas. 

Expectativas 
razonables 

Anulación o 
menoscabo 

Deber de 
reparar 

A continuación analizamos las implicaciones de la adopción de cada una de 

las formas antes expuestas. 

La primera forma implica una visión unitaria de la teoría de la responsabilidad, 

pues ambos tipos de responsabilidad están basados en el daño hecho 

independientemente de la causa . En este sentido y respecto de la responsabilidad 

por riesgo algunos autores "consideran que se trata también de una responsabilidad 

sustentada en la comisión de ilícitos. fundamentalmente la infracción del deber de 

prevenir la causación de daños a otros Estados'~rn Sin embargo, algunos autores y 

principalmente los trabajos actuales de la COI dicen que esta visión unitaria no existe 

pues son materias distintas las que regulan la responsabilidad por riesgo y la 

responsabilidad objetiva . 

Nosotros nos inclinamos por la visión unitaria de la responsabilidad pues lo 

importante es el daño independientemente de la causa, ya que tanto en la 

278 
"Comu se de.1prende del informe de 1961 . para que las expecUlli vas de una 1·entaja sean legítimas. es precisa 

que las medidas impugnadas no hubieran podido ser razonablemente previstas en el momento en que se 
negociaron las concesiones arancelarias. En caso contrario. el Miembro de que se trate no podria tener 
expectati \'llS legítimas de un mt~foramiento de acceso a los mercados en la medida del menoscabo u u1sado ¡>or 
esas medidas .. Japón-Medidas que afectan a las películas y el papel fotogritficos de consumo. WT/0544/R. Op. 
cit .. parágrafo 1O.76. 
"" REMIRO BROTÓNS, Antonio et al. Derecho Internacional. Op. cit .. p. 4 13. 
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responsabilidad por riesgo como en la objetiva el deber de reparar surge cuando se 

presenta el daño. Esta afirmación la entendemos en el ámbito teórico y se puede 

aplicar a las distintas materias del derecho internacional. 

El concepto central del sistema de solución de diferencias de la OMC es el de 

evitar la anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos 

abarcados de la OMC. el cual se puede presentar por casos de violación y por casos 

sin infracción.280 Para los casos de violación es claro y no queda duda de que se 

anulan o menoscaban las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados. Para los 

casos sin infracción se creó el concepto de expectativas legítimas que implica que 

cuando un Miembro de la OMC vea anuladas o menoscabadas sus ventajas de la 

OMC por alguna medida que no viola los acuerdos abracados de la OMC tiene 

derecho a que se retire esa medida y "debe por tanto concedérseles [a los miembros 

de la OMC] el derecho a buscar resarcimiento cuando otra parte contratante 

menoscabe una concesión recíproca a consecuencia de la aplicación de cualquier 

medida compatible o no con el Acuerdo Genera/'281 este resarcimiento se ha 

sustituido por "un ajuste mutuamente satisfactorio'282 entre los Miembros. 

Nuevamente señalamos que lo importante. concepto eje del sistema. es la 

anulación o menoscabo independientemente de que haya una violación o no a los 

acuerdos abarcados. ya que en ambos casos lo que se hace se protege es que por 

ningún motivo se vean anulados o menoscabados los derechos de los Miembros de 

la OMC, siendo las expectativas legítimas uno de los principales derechos. 

280 Vid. Articulo 26 ( 1) del ESD. 
281 

CEE-Semillas oleaginosas. Op. cit. página 140, pitrrafo 144. Cil. pos Japón-Medidas que afectan a las películas 
y el papel fotográficos de consumo. Op. cil., parágrafo 10.35. Los corchetes son nuestros. 
282 Artículo 26 ( 1) (b) del ESD. 
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Por lo que hace a la segunda forma propuesta es la que está acorde con la 

visión general de la responsabilidad internacional explicada arriba283 y que por 

extensión la podemos aplicar a los casos de la OMC, ya que existe un paralelismo, 

por un lado. entre la responsabilidad objetiva y los casos de violación. pues en 

ambos existe una violación a una obligación y si se presenta un daño surge el deber 

de repararlo ; y por el otro, entre la responsabilidad por riesgo y los casos sin 

infracción, ya que en ambos a pesar de que no hay una violación a una obligación se 

causa un daño i. e. se ven truncadas las expectativas legítimas y surge el derecho a 

que sea reparado el daño i. e. el derecho a un ajuste mutuamente satisfactorio. 

En cuanto a la tercera forma consideramos que es la que más se acercaria a 

la opinión generalizada en el ámbito de la OMC. El fundamento para los casos de 

violación sigue siendo la responsabilidad objetiva que ya hemos explicado. en tanto 

que para los casos sin infracción el fundamento es que quedaron truncadas las 

expectativas legítimas que tenía el Miembro de la OMC cuando negoció las 

concesiones arancelarias y que se vieron afectadas por una medida que sin ser 

violatoria de algún(os) acuerdo(s) abarcado(s) de la OMC anuló o menoscabo sus 

ventajas. Para lo anterior deben demostrarse los siguientes requisitos: "1) la 

aplicación de una medida por un Miembro de la OMC; 2) una ventaja resultante del 

acuerdo pertinente; y 3) anulación o menoscabo de la ventaja a consecuencia de la 

aplicación de la medida';;i,84 además de la relación causal entre 1) y 3). En el GA TI se 

recurrió "sistemáticamente a la equiparación entre 'anulación o menoscabo ' y 

' ' ·' Vid. supra C. La responsabilidad Internacional. 
'
8

' Japón-Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo. Op. cil ., parágra fo 104 1 
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'trastorno de la relación de competitividad"' entre productos nacionales e 

importados'"-65
. 

B. Reparación del daño en el ESO. 

1. Consecuencias. 

Antes de analizar las consecuencias de la reparación del daño debemos tener 

claro la función de las normas jurídicas en general. 

Función de las normas 

Conductas indeseadas 

Conductas deseadas 

A priori 

PREVENIR 

PROMOCIONAR 

A posteriori 

REPRIMIR 

PREMIAR 

La opción que nos interesa en el presente trabajo es la referente a las 

"conductas indeseadas ". 

El deber de reparar el daño causado en el ámbito de la OMC tendría como 

consecuencia a posteriori una sanción prima facie muy onerosa. pues el Miembro 

afectado tendría que reparar por $370 millones de dólares estadounidenses en 

promedio por caso.287 Esta cantidad sin duda es grande, sobre todo para los países 

en desarrollo Miembros y representaría graves conflictos para ese Miembro afectado. 

independientemente de la forma en que debiera reparar. esto constituye una de las 

principales oposiciones a la reparación del daño pues "es muy costoso". Sin 

embargo, veamos el asunto no del lado del Miembro afectado, que debe reparar el 

"
1 /h1dem. parágrafo 10.82. 

"" Cuadro tomado de A TI ENZA. Manuel. Introducción al Derecho. Doctrina Juridica Con t~mporánea. N" 2. Ed. 
Distribuciones Fontamara, México, 1998 . p. 64 . 
" ' .. Nuestro cálculo se basa en estimados de tres años por caso. Excluimos deliberadamente el asunto EE. UU 
EVE' (05108). Sin embargo. si lo tomáramos en cuenta. esta cantidad se elevaria a 1.049 millones de dólares 
estadounidenses por caso ". MISIÓN PERMAN ENTE DE MÉXICO EN LA OMC. Documento TN/DS/W/23 del 
4 de noviembre de 2002, p. 2, nota a pie de página J. 
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daño por haber violado una obligación, sino desde el punto de vista de la Parte 

reclamante que sufrió el daño, equivalente a $370 millones de dólares 

estadounidenses en promedio por caso, sin haber violado una norma ni haber hecho 

nada mal. ¿No es éste un allo costo para un Miembro y sobre lodo para la industria 

nacional del mismo? ¿Acaso es preferible que la Parte reclamante, que no violó 

ninguna obligación, deba sufrir una pérdida de tal monlo a que el Miembro afectado, 

que violó una obligación , pague el daño, por considerar que ésle es muy alto? 

Consideramos que una respuesta a esta pregunta en sentido afirmalivo resultaría 

absurda, pues si bien el coslo del daño para la parte que deba resarcirlo es muy allo. 

es idéntico al coslo que debe soportar actualmente un Miembro al que se le aplica la 

medida disconforme con los acuerdos abarcados y que después de seguir los 

procedimientos de solución de diferencias conforme al ESD no obtiene nada y el 

Miembro que violó la norma sólo debe poner su medida en conformidad mientras 

gozó de una situación ilegal durante más de tres años por lo menos, lo que 

constituye un incentivo para violar una obligación ya que no hay sanción o 

consecuencia . 

En virtud de lo anterior. consideramos que de implementarse el deber de 

reparar el daño este funcionaría a priori para prevenir las conductas indeseadas. y 

así el Miembro afectado no tendría que pagar un alto costo ni tampoco la Parte 

reclamante tendría que soportarlo sin remedio alguno. pues se tendría la certeza de 

que de crear o mantener una medida contraria a los acuerdos abarcados de la OMC 

el Miembro que lo hiciera deberia irremediablemente de pagar el daño causado, lo 

que se traduciría en un mayor cumplimiento de las normas. 
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2. Forma. 

Los remedios clásicos son en el siguiente orden: 

> La reparación del daño que implica que "se borre cualquier huella del 

hecho ilícito " y que se trate en todo lo posible de devolver al status ante. lo 

anterior por medio de la restitución. 288 

> De no ser posible lo anterior, procederá la indemnización que incluye tanto 

los intereses como el perjuicio.289 

Actualmente en el sistema de solución de diferencias de la OMC existen dos 

remedios, la compensación y la suspensión de beneficios . ambos no comprenden ni 

los intereses ni los perjuicios pues no tienen efectos retroactivos. 

Consideramos que a pesar de ser la forma clásica de reparación. la más 

aceptada por ser la más 'Justa " en los ámbitos nacional e internacional, estamos 

conscientes de la oposición de una propuesta en este sentido. De esta forma, en una 

primera fase la reparación del daño, anulación o menoscabo. debe incluir únicamente 

el daño causado por la medida adoptada por el Miembro afectado con exclusión de 

los intereses y perjuicios, pues obtener el acuerdo de los Miembros de la OMC en 

este sentido sería más fácil, y en una segunda etapa , que descartamos por ahora y 

una vez que sea adoptada la propuesta desarrollada en el presente trabajo, se 

podria buscar el consenso a efecto de que la reparación del daño incluyera tanto los 

intereses como los perjuicios. 

En nuestra opinión, la compensación y la suspensión son los remedios que 

deben continuar operando en el sistema OMC. pues aunque la compensación bajo el 

2
" Cfi·. Articulo 35 del Proyecto de la C DI. 

2
"' Este termino · denota e l lucro cesante i. e. lo que dejó de percibir lic itamcn te e l Estado afectado com<' 

consecuenc ia del acto internacionalmente ilicito. 
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sistema actual no opera , con la adopción de la reparación del daño retroactiva los 

Miembros afectados tendrían un mayor incentivo para ofrecer una compensación 

atractiva para la Parte reclamante, por una simple razón, sería más barato ofrecer 

una compensación que cumplir con la reparación del daño completa. Por lo que hace 

a la suspensión de beneficios es una de las cuestiones más controvertidas, sobre 

todo para los países en desarrollo Miembros290
, pero en este tema no nos 

pronunciamos. Descartamos la restitución monetaria ya que en la mayoria de los 

casos sería muy difícil otorgarlo, no obstante que ésta ya ha sido utilizada.291 

3. · Período de determinación. 

Son distintos los momentos en que puede hacerse la determinación del daño 

que son : 

> Entrada en vigor o aplicación de la medida, 

> Solicitud de consultas, o 

> Establecimiento del grupo especiai. 

El período entre la entrada en vigor o la aplicación de la medida y la solicitud 

de consultas varía caso por caso, ya que no hay un plazo para que un Miembro de la 

OMC solicite la celebración de consultas, así le corresponde a cada Miembro 

determinar cuándo le afecta una medida. El periodo entre la solicitud de consultas y 

' ''" HUDEC. Roben E. ""The adequacy of WTO Dispute Settlement Remedies'" en Deve lopment, Tradc, and the 
WTQ" A Handbook. Bemard HOEKMAN, Aaditya MATOO, and Philip ENGLISH . (Editores) Ed . The World 
Bank, Washington D. C. , 2002, pp. 8 1 el seq. 
' '" "'En el caso "Es1ados Unidos - Ley de Derecho de Aulor' (WTIDS/60123). los Es1ados Unidos wm·iniemn en 
pugur una suma global de 3.3 millones de dólares EE.UU a un.fondo que habrían de eswblecer las .rnuedude.' 
udminis1radoras de los derechos de los in1ápre1es o ej eculanles en las Comunidades Europeas pam la 
pres/ación de asis1encia general a sus miembros y la promoción de los derechos de los awores "". MISI ÓN 
PERMANENTE DE MÉXICO EN LA OMC. Comunicación de México. Órgano de solución de diferencias en 
sesión extraordinaria. 10 de noviembre de 2003, p. 14, nota a pie de página 42. 
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el establecimiento del grupo especial puede alcanzar un máximo de iure de setenta 

días. 

Tomando en cuenta primero, que si un grupo especial o el Órgano de 

Apelación declara que una medida es incompatible con algún(os) acuerdo(s) 

abarcado(s), eso aplica desde que la medida entró en vigor o fue aplicada por el 

Miembro afectado, y segundo, que cada día que sea aplicada la medida representa 

una pérdida monetaria para la Parte reclamante. Así, la determinación retroactiva del 

daño debe hacerse desde que la misma le causó anulación o menoscabo a la Parte 

reclamante i. e. desde que fue efectivamente aplicada , pues no siempre la medida 

causa anulación o menoscabo desde su entrada en vigor, e. g. si un Miembro crea 

un obstáculo innecesario al comercio y en virtud del mismo cualquier Miembro no 

puede comercializar su producto en el territorio de aquél y un Miembro dos años 

después de la entrada en vigor de dicha medida inicia la exportación de ese 

producto, la reparación del daño debe correr a partir de que efectivamente se 

llevaron a cabo las exportaciones y no desde que la medida entró en vigor. 

4. Propuesta de México en la OMC. 

La Misión Permanente de México en la OMC presentó una propuesta292 de 

enmiendas al OSO en el marco de las Negociaciones sobre Mejoras y Aclaraciones 

del ESO, pues considera que "e/ problema fundamental del sistema de solución de 

diferencias de la OMC radica en el plazo durante el cual se puede mantener una 

medida incompatible sin consecuencia alguna". En consecuencia, con "la idea de 

'retroactividad ', /os Miembros podrán beneficiarse íntegramente de las concesiones y 

'"' MISIÓN PERMAN ENE DE MÉX ICO EN LA OMC. Documentos TN/DS/W/23 del 4 de noviembre de 2002. 
TN/DS/W/40 del 27 de enero de 2003. TN/DS/W/40/Corr. I del 29 de enero de 2003 (consulta en interne! 
b..!!Q:.:1ww. \Vlo.oro). 
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derechos obtenidos como resultado de la Ronda Uruguay y se erradicaran los 

efectos de esta exención de faelo". 

La propuesta de México referida es mucho mas completa que la aqui 

expuesta, pues trata sobre mas temas, a saber: 

,. Una pronta determinación y aplicación de anulación o menoscabo que se 

efectúe mediante el procedimiento previsto por el articulo 22 (7) del ESO 

como parte del procedimiento del grupo especial y este pueda determinar 

el nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones. siempre 

que ... dicha suspensión esté permitida por el acuerdo abarcado con la 

finalidad de que cuando el OSO apruebe el informe de dicho grupo se 

pueda hacer uso de manera inmediata de la suspensión de beneficios y no 

tener que esperar más tiempo. 

\;> La adopción de medidas preventivas en contra de medidas cuyos electos 

negativos serian difícilmente reparables de no adoptarse, ya que en 

muchos casos la industria nacional de un Miembro podría verse tan 

afectada que poco le serviría tener un informe favorable del grupo especial 

o del Órgano de Apelación si la misma tuviera un daño irreparable_ 

?- La creación de remedios negociables como alternativa para los paises que 

aun y cuando tengan la posibilidad de suspender concesiones no lo hacen 

porque de hacerlo afectarían a sus economías que generalmente son 

pequeñas y dan la posibilidad al Míembro afectado de continuar con su 

medida incompatible con los acuerdos abarcados, así la posibilidad de 

ceder los derechos de suspensión a otro Miembro Que si pueda hacer 
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efectiva la suspensión representaría una gran ventaja principalmente para 

los países en desarrollo Miembros. 

En nuestra opinión, el fundamento de la propuesta de retroactividad expuesta 

por la Representación de México no es suficiente como para persuadir a los 

Miembros de la OMC. Además, como exponemos en el siguiente apartado, la 

renuencia de los mismos a modificar el ESO haría muy difícil la adopción de cada 

uno de los puntos descritos como paquete integral, razón por la cual nos 

pronunciamos por un cambio gradual que comience con el deber de reparar los 

daños en forma retroactiva . 

5. Viabilidad de nuestra propuesta. 

El hecho de que nosotros consideremos la propuesta aquí desarrollada 

apegada a los principios generales del derecho, equitativa o incluso 'justa", y que por 

eso haya sido nuestro tema de tesis, no basta para decir que la misma es viable y es 

lo que analizamos a continuación . 

En la doctrina uno de los escritores con más autoridad en la materia señaló 

que una de la mejoras en la estructura del GA TI debía ser la referente a las 

'ls]anciones como la suspensión de concesiones del GATT acordada. La historia 

sugiere que el uso de las sanciones ha sido limitado y que la comunidad 

internacional es generalmente reacia a aceptarlas o a fortalecerlas. Así, en el 

presente, el sistema puede ser mejor operado sin sanciones"193
. Así mismo, él ha 

considerado que el sistema GATT tuvo una orientación diplomática en tanto que el 

sistema OMC tiene una orientación jurídica e incluso que éste mejoró a aquél en 

'"·' JACKSON. John Howard. Restructuring the GATT System. Op. cit .. p. 76. 
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cuanto a la orientación. De lo anterior se desprende ¿cómo considerar que un 

sistema esta orientado juridicamente si en el mismo la reparación del daño con 

efectos retroactivos no esta prevista? Si bien es cierto que las sanciones no son bien 

vistas por la comunidad internacional. el remedio de reparación del daflo sin el pago 

de intereses ni perjuicios. es una sanción. entendida ésta como la consecuencia de 

la violación a una obligación . que puede no ser tan estricta ni tan laxa. pero que 

cubriria un gran defecto del sistema actual de solución de diferencias de la OMC. 

Tuvimos la oportunidad de realizar preguntas directas en tomo al lema 

estudiado a tres personas y con relación a la Propuesta de México en el marco de las 

Negociaciones de la Ronda Doha. la primera persona fue el Sr. Jan Bohanes. 

funcionario legal del Órgano de Apelación del Secretariado de la OMC. quien nos 

comentó que seria difícil que dicha propuesta fuera aceptada por los Miembros de la 

OMC en un futro inmediato. Así mismo. el Sr. James Bacchus. quien fuera miembro 

por ocho años y presidente del Órgano de Apelación de la OMC. dirigió su opinión en 

el mismo sentido agregando que la aplicación del Proyecto de la COI sobre la 

responsabilidad del Estado en la OMC era inadecuada por ser esa codificación 

unicamente un proyecto. Finalmente. el Sr. Mateo Diego Fernandez. funcionario 

mexicano representante de la Misión Permanente de México en la OMC. quien 

expresó que las negociaciones son difíciles y que si bien muchos países ven con 

recelo la propuesta, otros por el contrario consideran que sería una mejora notable al 

sistema OMC. 
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CONCLUSIONES. 

1. La hipótesis planteada en la introducción de este trabajo fue comprobada y el 

resultado es el siguiente: 

2. La reparación del daño es un principio general del derecho, 1anto en el ambito 

inlerno como en el internacional, reconocido por las fuentes del derecho i. e. por la 

doctrina. por la jurisprudencia y por la codificación, Que opera si un Estado (el autor) 

adopta una medida Que viola una obligación internacional sin el amparo de una 

norma excluyente de ilicitud y causa un daño a otro Estado (el lesionada). lo Que 

constituye un acto ilicito internacional, y derivado de ello se crea una nueva relación 

entre ambos Estados. la de responsabilidad. Que crea el deber para el Estado autor 

de reparar el daño causado al Estado lesionado. 

3. El sistema jurídico de la Organización Mundial del Comercio constituye un 

subsistema del derecho internacional general y por esa razón las normas y principios 

de este pueden aplicarse a dicha organización. léanse los acuerdos abarcados. en 

especial el Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los Que se rige 

la Solución de Diferencias. 

4. De esta manera. la determinación del deber de reparar el daño causado con 

efecto retroactivo en el ESO es val ido ya Que en el derecho internacional es un 

principio general del derecho y puede aplicarse en el ámbito de la OMC. 

5. La base teórica la brinda la teoría de la responsabilidad internacional, para tos 

casos de anulación o menoscabo aplica la responsabilidad Objetiva. y para los casos 

de anulación o menoscabo sin infracción existen tres formas posibles de 
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fundamentar la reparación294
, a saber: la responsabilidad objetiva . pues la violación 

la constituye la misma anulación o menoscabo que se provocó, la responsabilidad 

por daño asimilada , ya que por analogía no existe una violación a una norma, como 

en los daños causados por el uso de objetos peligrosos, pero si existe el deber de 

reparar el daño causado , y por último, la teoría de las expectativas legítimas 

desarrollada por la jurisprudencia de la OMC, por la cual si un Miembro adopta una 

medida que no es violatoria de alguno de los acuerdos abarcados pero que anula o 

menoscaba sus ventajas pues trunca las expectativas de comercio que tenía el 

Miembro cuando negoció las ventajas comerciales. Así mismo, de gran utilidad es la 

teoría de la responsabilidad internacional plasmada en el "Proyecto de artículos 

sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos" de la 

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, pero no somos de la idea 

de que dicha codificación deba aplicarse tal cual al sistema OMC sino que en el 

marco de la OMC deben hacerse las normas al respecto. 

6. Si bien el costo de la reparación del daño para la parte que deba resarcirlo es 

muy alto , es idéntico al costo que debe soportar actualmente un Miembro al que se le 

aplica la medida disconforme con los acuerdos abarcados y que después de seguir 

los procedimientos de solución de diferencias conforme al ESO no obtiene una 

reparación, y el Miembro que violó la norma sólo debe poner su medida en 

conformidad mientras gozó de una situación ilegal durante más de tres años 

aproximadamente, lo que constituye en cierta forma un incentivo para violar una 

obligación ya que no hay sanción o consecuencia . 

''" Vid. supra B. El hec ho internac ionalmente ilíc ito y la responsabilidad internac ional como fundamento para la 
reparación del daño en fo rma retroacti va. 
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7. Consideramos que de implementarse el principio , este funcionaria no sólo a 

posterior; para reparar el daño sino a prior; para prevenir las conductas indeseadas. 

8. La reparación del daño no incluida el pago de intereses ni los perjuicios ya que 

estamos conscientes de la opoSición que causaria de adoptarse esto en el sistema 

OMC, lo anterior como una primera fase de desarrollo y una vez aceptado se podria 

buscar la reparación del daño clasica_ 

9. Los remedios para reparar el daño sedan los mismos con que actualmente se 

cuenta en la OMC. la compensación y la suspensión de beneficios, no porque éstos 

sean los mejores sino porque son los que ya estan negociados por los Miembros_ 

10. El periodo de determinación seria el comprendido desde la entrada en vigor de 

la medida declarada disconforme con los acuerdos abarcados o desde su aplicación 

hasta el momento del pago del daño_ 

11 . La determinación de la cuantía del daño se realizaría conforme al arbitraje 

previsto en el articulo 22(6) del ESO y el cumplimiento de la forma de reparación se 

podría determinar con la forma genérica prevista en el artículo 21(5) del ESO relativa 

al arbitraje de cumplimiento_ 

12. La historia nos muestra que la tendencia de la solución de diferencias en el 

sistema multilateral det comercio es avanzar hacia una orientación cada vez más 

jurídica dejando a un lado la orientación diplomática sin abandonarla , pero que ese 

desarrollo es lento. De lo cual esperamos que la adopción de una propuesta como la 

aqui expuesta llevara mucho tiempo y sera objeto de un arduo trabajo para los 

negociadores de los Miembros de la OMC. 

13. la introducción del deber de reparar el daño con efectos retroactivos puede ser 

implementado en la OMC por dos vías: 
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14. -Por la reforma, en el marco de la negociación sobre mejoras y aclaraciones del 

ESO, que requiere el consenso de todos los Miembros de la OMC. 

15. -Por la práctica, en el supuesto de que un grupo especial u Órgano de 

Apelación en su función de ayudar al OSO a dirimir las diferencias de los Miembros 

de la OMC apoyando su informe en el principio general del derecho citado, que es 

una fuente del derecho internacional, hiciera la recomendación al Miembro afectado 

de reparar el daño causado a la Parte reclamante, dicho informe estaría sujeto al 

consenso negativo de los Miembros del OSO. 

16. "El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para 

aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral del comercio ·'295 pero sin la 

reparación del daño retroactivamente ese sistema sólo brinda : primero. la "seguridad' 

de que un Miembro puede violar un acuerdo abarcado sin consecuencia alguna, 

salvo la de retirar la medida violatoria después de tres años por lo menos y, segundo , 

la "previsibilidad" de que la Parte reclamante perderá aproximadamente $370 

millones de dólares aproximadamente por caso . 

17. La reparación del daño es la manera de restablecer el equilibrio quebrantado 

por la violación de una obligación y la forma de satisfacer el derecho y el anhelo de 

seguridad jurídica. 

' "
5 Aniculo 3 (2 ) del ES D. 

111 



ANEXO 1 

Anexo l. Carta de la Habana. Capítulo VIII. Solución de controversias. 

Arli eu l092. Rl'Curso . 105 procfdimientos prf'"iSIOS f n fst. Cut. 
l. t,,~ M,embros se: compromeH:n a nO re~urrir. en su~ relaciones con lo. demas Miembros y cou la 
ürgam zaclón. a procedlnuento alguno d,,"nto de lo .• prescri tos en la prese nte Ca r1 a en lo referente a las qucJa.~ Y 
a la wlucion de las eont fO\"er.<ias que sUl)an de la aphcac ión de la Car1a 
2 l.os MIembro.' se ~ompromcten . a."",smo. s", pcrJ'""''' <k cualqu,n (llr<> ~'''\\"CI,,'' Inlernaclonal. a nu 
recurror a meuldas económICas unilaterales de ninguna elase e0n1ra"8S a las dlSpoSICI"nes ue la pre:<emc Carta. 
Artículo 'H.Cunsult u y arbilrajf 
l. Si un M.embro considera que se le p"va. tOlalmente v en parle. ue alguno de los ~nc1iclOs qu<: le 
corresponden ulrcela ° indireclameme. i mpli~ila o .. ~plicHamenle. en "inud ue cualqu.era de las U"POSlCIOnes oc 
la prescme Cana. que /lO .<ean las del Articulo l. COmn rcsultado 
a)de! incumplimiento. por pane de un Miembro. ya Sea por acó,}n u om,.'1ón. d,' al lluna de la, obligac iones 
con traídas en "Irlud de la presente Car1a. ° 
b)de la aphcaclón por un Miembro. de una medida no IIlcompallb le con las d'SPOSlc,(>I.es ue la Pn'."'ntC Ca r1a. o 
c\de la existenCIa de eua lquler Olra situación. dICho Moembro podr.i . a efe.;to de lograr un afn'glo sallsfactorlo dd 
asuntQ. dlrt~!f rcprescnlaciones O proposiCiones escrnas al 0110 Miembro o a los orros. Miembros a quien...,. 
conside re tnlcrcsauos: por ~u parte. los Mlcmbros a quienes sean Uln!:.Uas lales rcpre~maClones o 
proposiCIOnes. deber.in examinarlas con benevola atenCIón. 
2. Los Miembros inleresado.. podr.in ",",meter al ¡mirraJ", en las condic.ones .cordaua.' emrc ellos. todo.> 
asunto ,,'mprendldo en el párrafo 1: queua ent~nd;do que el laudo arl>:tral nO ... bhllar~ en nada ni a la 
OrganizaCIón ni a nlngun 01f0 Miembro. aparte de los M,embn"lS que hayan WTneIIUO el asunlO al amu raje. 
J . LI" MH:l1lb"" ,"Ieresados summislrar.in a la Orgmuzac,ón mlOflnac,oncs g~ncrale.< sobre el ucsarrollo ~ 
los rcsuhlluos u~ cualqUier diseu.<ión. consulla ° arbllraJe a que hUbIeren r<,cumdo en ""IUU de la pre.<enre Cana. 
Articulo \l." Remisióo • 11 Junta EjKutivlI 
1 Tou" asumn comprenuldo en los Inc.SOS al O bl del parnrlo 1 ud ,'niculo 'JJ que nu fuere resucho 
sausfaClQn3menlC. as; como '000 aSu 1110 ~omprcndldo en el Inc •. <O el uel p¡irrafo 1 dd Anicul" 'lJ. podr.i "" r 
renutlUo a la Juma EJecuuv. por cualqu,cr Mlcmbro ,"leresau" 
2 L.¡ Junta Ejecutl "a in~csligllra sin demOfa d asu1110 y uClermlnará "" ha habluo. clcct,vamcnle. p"vac;,;n 
tOlal o pan;Ial en e l sentiuo del párrafo I del Articulo QJ. Acto scguluo. aUOfllará cualesqulcra de las SIgUlenh'S 
m~"'ldas apmpmdas al caw: 
a\decidlf que no ha y lugar a dar curso al a..um .. : 
blrecomendar a lo" Moen,l>ros inlcrcsaoos que ¡>roSlllan las consultas: 
e )sonle l"r el asunlO al arbilraje, en la, conulclOnes que dClcm"nen. de c(lmun acnau". l~ Juma EJ~"<.: "lIva y los 
Miembros .nleresados: 
d)rcspecto dr lodo aSUnlO con'prendido "n el Irw;I.SO al del parrafo! uel Ani<-ulo Q.\. 1n"Uar al Miembro 
imeresado a romar las mediuas que pucuan s.:r necesarias ¡>lira que diCho MlCmbro So.: aJu.<le a la~ U' ~IlO"'C IO"'-'" <.k 
la presente Cana: 
e)respecto ue todo a'umo comprendido en los ,rn;isos h) o el dd párrafo 1 del An'eul" QJ. dlnlllf a los Mlcn,bll.1S 
la.< recomcuUacoortC.< que mejor puedan auxiliar a los Miembros ,meresados y qu ... ~ool"buyan a un am;~l" 
sal1-,fac"'''O. 
J. 51 la Junld I:Jeculi"lI considera que la._ me<.l,da.< previstas en 10.< ;nelW' d) )' el ud párrdf" ! no tienen 
prohal>l liUad~.,. de SUrl" cfec lo en tiempo Opurtu llO para impedir un perjuicio gra~e y que l~ pnvac.ón lotal ° 
parcial de un benefiCIO. cuya eXlslencia quede dClenmnada cnnfomte al pa.rrafo l del Articulo 9J. e._ ue su liclCnte 
gravedad ¡><Ira jU~lIficar lal medida. la Junla podr~. con sUJeCIón a lo uispuesto en el pjrrafo 1 del Art icu lo Q5. 
relevar al Mle",!>r" o Miembros afeetauos. respeCIO de Olro Miembro O Miembros. ue las obllgac ,ones o ocl 
otorgamienlo ue corw;eSlOI\CS que se derivan de la presente Car1a o de su aplicaCión. eu la meulda y en la~ 

condiCIones qlK' considere apropiad&.. y SU I;Clentcs para CO!"lltu!r una compen~ac!<;n. lenlCndo en euema el 
~flCliclO perd ,do IOlalmente o en panco 
4. La Juma I:Jceu ll\'3 podrá. CI1 el curso de Stl m,·cstlgaclón. consultar con cuale..;qult ra Miembros. u 
organl7.3Clnnes tnlergubemamemale5 ac~rca ue ~odo asunto d,,1 ak~nce de la presente Cana. segun lo "" u me 
ap rop,aoo. Tamb.én po<.lni con.<u ltar Can cualqUier comiSIón comperenl" de la Organi7.3nÓn sobre cua lquier 
asuntu comprend ido en el presente Capilulo. 
S. La Junta Ej~'Cul iva podrá. durante su examen. remil" a la Confcrerw;ia. en cua lquier f11()nlemo. cua lqu.er 
asunto que .<e le haya ,;omelido en vi rtud del presente Aniculo 
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Arliculo 95.R~mit iÓ n .. I1 Conf~rrnc i .. 
I La JUnla Ejecut iva. si lo solicila un Miembro inleresado dentro de 30 días. remiti rá a la ConferenCIa. para 
su rev isión. cualquier medida. decisión O recorMn<lación tomada o formulada por la Junla Ejecutiva en v"'I\>d de 
los piirrafos 2 ó J del Art iculo 94. A no ser que eSle exam~n haya sido pedido por un Miembro inleresado. los 
Miembros lendrán derecho a actuar confOfl"l"le a cualquier medida. decisión O recomendación lomada o fonnulada 
por la Juma Ejecullva en virtllÓ de los parrafos 2 Ó 3 del Miculo 94 . La Conferenc ia conf,rnlará. modifICará O 
revocara la l1Ie<hda. decisión o recomendaCión que se le ha~"3 refertdo en \'Irtud del prcsemc piirrafo. 
2 F:n caso que un asunlo comprendido en el presente Capitulo sea someudo a la Confere ncia por 13 Junta 
I'Jccul,,·a. la Con{erel>Cia seguirii el procedimicnlo indicado por la Juma Ejeculha en el rártafo 2 del Art iculo 94. 
J SI la Conferel>Cia con~idenl que la prtvaClón lotll o parcial * un beneficio. cuya existencia quede 
detenninada confornle al inciso al del piirrafo I del Articulo 9). es de suficiente gnlvedad para JU",lificar tal 
medida. podrii relevar al Miembro O Miembros afeclados. del cunlplimicnto respeclO de Ol ro Mienlbro " 
Miembros. de las obligaciones o del otorgamiento de concesiones que se den ven de la pre!'l:nle Carta o de su 
a¡)litaClón. en la medida y en las condicione. que con$ldere apropiadas y sufiClenles para conSll lUII una 
compensaciÓn. teniendo en cuent.a el bene ficio perdido 1013lmenle o en pilrte. Si la Conf~rencll conslMra que la 
pr;\,l\Clóo tOlal o parc ial de un beneficio. cuya exiSlencia quede detenninada confornlC a los Inc isos b) ~ e l del 
piirrafo I del M Ítulo 93. es de surlCiente gra"edad para justificar tal medida, podrá cOl>Ceder Igual aUlofluClón a 
uno O va rios Miembros. en la medida y en las condiciones que mejor puedan ayudar a los Miembros intereS3d<ls ~ 
que mejor comribuyan a un arreglo satisfac torio. 
4. Cuando. confonne a lo dispue~to en el párrafo 3. cualquier Miembro o Miembros suspendan. respeclo de 
otro Miembro. cl cumplimiemo de cualquier obligaci6n o el beneficio de cualqu ier cOl1ce~ión. C.IC úlllmo 
Miembro queda facultado a notificar por C$CrilO SU retiro de 13 OrganizaciOn. en un pla70 no mayor <k Ml dia .. a 
paOlr dc la ad<.JoPl.:lÓn de dICha mcóida o. SI >le Ila so licitado opinión de la Corte ImemaClonal dc JustICIa c"nlo.."'e 
3 lo d.spuesm en el Aniculo 96. despu.es que la Corte Ilaya emilido su opinión. Dicho rell ro ICI>drá ef~~ tos a I:t 
explfaclón <te un plazo de 60 dias a contar del dia en que e l Director General haya rec ibido dicha I lOtlfi~aC IÓn . 
Arti{ulo 96.R ~mi s ión I la Corte Inlu olciona l de Juslidl 
! . La Organi1.aciÓn podrá. de confornlidad con arreg los coocluidos en vinud del parrafo 2 del Articulo 96 do.: 
la Cana dc las Naciones Unidas. solicitar de la Cone ¡nternac ional de Juslicia opimone, consultivas sobrc la .. 
cuestIOnes Juridicas que .urjan demro de la esfera de aC\1vidadcs de la Organiucl()n. 
2. Toda decIS ión de la Conferencia. adoptada en virtud de la presente Cana. de berá. a instanCia de cua lqUier 
Miembro cu)'<;ls imereses perjudique lal decisión. ser obj ~ to de UfUI revisión por la Corte Inlernacional de JuslICla. 
mcdi8mc una so licilud de opinión consultiva. hecha en forma apropiada. confomle al Estatuto de la Cone. 
J . La soliCitud de opinión será acompanada de una eKposición de la cuestión. acerca de la cual ,;e solic ite la 
opln ii>n. y de lodos 10.\ documemos que puedan contribuir a dilucidar la ctlesllÓn. ESla nposiClón scrá 
presentada por la Organización. con arreglo al 8 1alulo de la Corte. previa consulla COI1 los Miembro.' 
subslanclalmente inleresados. 
4. I (asla que la Corte Ilay! emitido ~u Opioión. la decisión de la ConferencIa ~urtlrá efecln plcrlO. 1;110 nu 
obstante. la Conferencia suspender' los efeclos de tal dec isión hasta que la Cone ha~a emitido su opi lllÓn. ~I la 
Conf"r~nc ia es tima que dichos efectos pud i~ran oca..ionar. de otra manera. perjuicIos difiólme me rcparables a un 
Miembro Interesado. 
S. La Orgam1.8ClÓn o;.e considerará obligada por la opinión de la Cone en relactón cOn cualqUier cue.~II ÓI1 qu~ 
haya somelldo a la misma. La decisión de qu~ o;.e Irate seta modificada en la medida en que discrepe de I~ 

opinión de la Cone. 
Articulo 97. l)i ~pusidoncs diversu 
l . Nada de lo comenido en el presente Capitulo deberá imelprclarse en el senlldo de exclUir vtro:< 
proced;micnt('lS prevIstos eo la pre~nte Cana para la celebración de consultas y para la .«) luClón de la.' 
controversias <¡ue surjan de 13 aplicación de la Carta . La Organización podrá conSiderar que la, dl.", u~ "'I1<:'. 

con~uhas e .nvesllgaclones efecluadas de acuerdo coo cU31csquienl otras dispoSlc lonc~ de la presenle Can~ . 

salisfacen parcial O lotalmente cua lquier ouo requisito análogo de proccdimiem<> C\l l1l c,"du en d p"·.",m~ 
Capilulo 
1. ta Conferenc ia ~ la Juma Ejecutiva e~lablecerán e l reglamento que 1IClI f1C(:csano para la apllcaClon (k las 
disposiciones del presente Capí lu lo. 
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Anexo 11. Artículos del GATT de 1947. 

Artículo XVIII* Ayuda del Estado para favorecer el desarroUo económico 
12. a) Toda parte contratante que aplique nuevas restricciones o que aumente el nivel general de las 
existentes. reforzando substancialmente las medidas aplicadas en virtud de la presente secc ión, deberá. tan pronto 
como haya instituido o reforzado dichas restricc iones (o. en caso de que en la práctica sea posible efectuar consultas 
previas. antes de haberlo hecho así). entablar consultas con las PARTES CONTRATANTES sobre la naturaleza de 
las dificultades relativas a su balanza de pagos, los diversos correc tivos entre los cuales pueda escoger y la 
repercusión posible de estas restricciones en la economía de otras partes contratantes. 

b) En una fecha que ellas mismas fijarán*, las PARTES CONTRATANTES examinarán todas las 
restricciones que sigan aplicándose en dicha fecha en virtud de esta sección. A la expiración de un periodo de dos 
años a contar de la fecha de referencia, las partes contratantes que las ap liquen de conformidad con la presente 
sección entab larán con las PARTES CONTRATANTES, a interva los que serán aproximadamente de dos años. sin 
ser inferiores a esta duración. consultas del tipo previsto en el apanado a) anterior. de acuerdo con un programa que 
establecerán anualmente la' propias PARTES CONTRATANTES; no obstante. no se efectuará ninguna consulta 
con arreglo a este apartado menos de dos años después de que se tennine una consulta de carácter general entablada 
en virtud de otra disposición del presente párrafo. 

e ) i) Si, en el curso de consultas entabladas con una parte contratante de conformidad con los 
apartados a) o hi de este párrafo, consideran las PARTES CONTRATANTES que las restricciones no son 
compatibles con las disposiciones de la presente sección o con las del artículo Xlll (a reserva de las del artic ulo 
XIV). indicarán la naturaleza de la incompatibilidad y podrán aconsejar la modificación apropiada de las 
restricc iones. 

ii) Sin embargo. en caso de que, como consecuencia de estas consultas. las PARTES 
CONTRATANTES detem1inen que la' restricciones son aplicada' de una manera que implica una incompatibilidad 
importante con las disposiciones de esta sección o con las del articulo XIII (a reserva de las del articu lo XIV). 
ortginando un perjuicio o una amenaza de perjuicio para el comercio de una parte contratante. se lo comunicarán a la 
parte con tratante que aplique las restricciones y formularán recomendaciones adecuadas con objeto de lograr la 
observancia. en un plazo dado , de la' disposiciones de referencia . Si la parte contratante interesada no se ajustase a 
estas recomendac iones en el plazo fijado. las PARTES CONTRATANTES podrán eximir a toda parte contratante. 
en cuyo comercio influyan adversamente las restricciones, de toda obligac ión resultante del presente Acuerdo de la 
cual les parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta las circunstancias, con respecto a la parte contratante que 
aplique las restricciones. 

d) Las PARTES CONTRATANTES invitarán a toda parte contratante que aplique restricciones en 
virtud de esta sección a que entable consultas con ellas, a petición de cualquier otra parte contratante que pueda 
estab lecer prima facic que las restricc iones son incompatibles con las disposiciones de esta sección o con las del 
aniculo Xlll (a reserva de las disposic iones del artículo XIV) y que influyen adversamente en su comercio. Sin 
embargo, sólo se formulará esta invitación si las PARTES CONTRATANTES comprueban que las conversac iones 
entab ladas directamente entre las partes contratantes interesadas no han dado resultado. Si las consultas no pem1iten 
llegar a ningun acuerdo con las PARTES CONTRATANTES y si éstas dctertninan que las restricciones se aplican 
de una manera incompatible con las disposiciones mencionadas, originando un perjuicio o una amenaza de perjuicio 
para el comercio de la parte contratante que haya iniciado el procedimiento, recomendarán la supresión o la 
modificación de dichas restricciones. En caso de que no se supriman o modifiquen en el plazo que fijen las PARTES 
CONTRATANTES, éstas podrán eximir a la parte contratante que haya iniciado el procedimiento de toda 
obligación resultante del presente Acuerdo de la cual les parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta las 
ci rcunstanc ias. con respecto a la parte contratante que aplique las restricciones. 

e) Si una parte contratante contra la que se haya adoptado una medida de confomiidad con la ultima 
frase del apanado e) ii) o del apanado d) de este párrafo, considera que la exención concedida por las PARTES 
CONTRATANTES perjudica a la ejecución de su programa y a la aplicación de su política de desarrollo 
económico. podrá. en un plazo de sesenta días a contar de la fecha de aplicación de la citada medida. notificar por 
escri to al Secretario Ejecuti vo 

1 
de las PARTES CONTRATANTES su intención de denunciar el presente Acuerdo. 

' [La nota a pie de página original es la numero 2] Por Decisión del 23 de marzo de 1 %5. las I' ARTES 
CONT A T ANTES han cambiado el titulo del cargo de Jefe de la Secretaria del GA TI, que antes era de "Secretario 
Ejecutivo" por el de "Director General". 
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Esta denuncia surtirá efocto a la expiración de un plazo de sesenta dias a coniar de aquel en que el Secretario 
Ejecutivo haya recibido dicha notificación . 

.f) En todo procedimiento entablado de conformidad con las disposiciones de este párrafo. las PARTES 
CONTRATANTES tendrán debidamente en cuenta los factores mencionados en el párrafo 2 de esle artículo. Las 
determinaciones previstas en este párrafo deberán ser tomadas rápidamente y. si es posible, en un plazo de sesenta 
días a contar de aquel en que se hayan inicíádo las consultas. 
Artículo XXII. Consultas 
1. Cada parte contratante examinará con comprensión las representaciones que pueda formularle cualquier otra 
parte contratante, y deberá brindar oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas 
representaciones, cuando éstas se refieran a una cuestión relati va a la aplicación del presente Acuerdo. 
2. Las PARTES CONTRATANTES podrán, a petición de una parte contratante. celebrar consultas con una o 
más partes contratantes sobre toda cuestión para la que no haya sido posible hallar una solución satisfactoria por 
medio de las consultas previstas en el párrafo 1. 
Articulo XXIII. Anulación o menoscabo 
l. En caso de que una parte contratante considere que una ventaja resultante para ella directa o indirectamente 
del presente Acuerdo se halle anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos del Acuerdo se 
halle comprometido a consecuencia de: 

a) que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo: o 
hJ que otra parte contratante aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del presente Acuerdo: o 
el · que exista otra situación, 

dicha parte contratante podrá, con objeto de llegar a un arreglo satisfac1orio de la cuestión. fonnular 
representaciones o proposiciones por escrito a la otra u otras partes contratantes que. a su juicio. estime interesadas 
en ella. Toda parte contratante cuya intervención se solicite de este modo examinará con comprensión las 
representaciones o proposiciones que le hayan sido formuladas. 
2. Si las partes contratantes interesadas no llegan a un arreglo satisfactorio en un plazo razonable o si la 
dificultad surgida es una de la' previstas en el apartado e) del párrafo 1 de este aniculo. la cues1ión podrá ser 
sometida a las PARTES CONTRATANTES. Estas últimas efectuarán rápidamente una encuesta sobre toda 
cuest ión que se les someta al respecto y, según el ca'\O, formularán recomendaciones apropiadas a las partes 
contratantes que consideren interesadas, o dictarán una resolución acerca de la cuestión. Las PARTES 
CONTRATANTES podrán, cuando lo juzguen necesario, consultar a partes contratantes. al Consejo Económico y 
Social de la' Naciones Unidas y a cualquier otra organización intergubemamental competente. Si consideran que las 
circunstancias son suficientemente graves para que se justifique tal medida, podrán autorizar a una o varia' partes 
contratantes para que suspendan, con respecto a una o más partes contratantes. la aplicación de toda concesión o el 
cumplimiento de otra obligación resultante del Acuerdo General cuya suspensión estimen Justificada, habida cuenta 
de las circunstancias. Cuando se suspenda efectivamente esa concesión u otra obligación con respecto a una parte 
contratante, ésta podrá, en un plazo de sesenta días a contar de la fecha de aplicación de la suspensión. notificar por 
escrito al Secretario Ejecutivo2 de las PARTES CONTRATANTES que es su propósito denunciar el Acuerdo 
General: esta denuncia tendrá efecto cuando expire un plazo de sesenta días a contar de aquel en que el Secretario 
Ejecutivo de las PARTES CONTRATANTES haya recibido dicha notificac ión. 

' [La nota a pie de página original es la número 3] Por Decisión del 23 de marzo de 1965. las PARTES 
CONT A T ANTES han cambiado el titulo del cargo de Jefe de la Secretaria del GA lT, que antes era de "Secretario 
Ejecutivo" por el de "Director General". 
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ANEXO III 

Anexo 111. Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se 

rige la Solución de Diferencias: 

Los Miembros convienen en lo siguiente: 
Artículo l. Ámbito y aplicación. 
1. Las normas y procedimientos de l presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias planteadas de 
conformidad con las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados 
en el Apéndice 1 del presente Entendimiento (denominados en el presente Entendimiento "acuerdos abarcados"). 
Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán asimismo aplicables a las consultas y solución de 
diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones dimanantes de las disposiciones del 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en el presente 
Entendimiento "Acuerdo sobre la OMC") y del presente Entendimiento tomados aisladamente o en combinación 
con cualquiera otro de los acuerdos abarcados. 
2. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas y 
procedimientos especiales o adiciona les que en materia de solución de diferencias contienen los acuerdos 
abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una 
discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimien to y las normas y procedimientos 
especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2, prevalecerán las normas y proced imientos especia les o 
adiciona les enunciados en el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas y procedimientos de más de un 
acuerdo abarcado, si existe confli cto entre las normas y procedimientos especiales o adicionales de los acuerdos 
en consideración, y si las partes en la diferencia no pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y procedimientos 
dentro de los 20 días siguientes al establec imiento del grupo especial , el Presidente del Órgano de Solución de 
Diferencias previsto en el párrafo 1 del articulo 2 (denominado en el presente Entendimiento el "OSO"), en 
consulta con las partes en la diferencia. determinará las normas y procedimientos a seguir en un plazo de 1 O días 
contados a partir de la presentación de una solicitud por uno u otro Miembro. El Presidente se guiará por el 
principio de que cuando sea posib le se seguirán las normas y procedimientos especiales o adicionales, y de que se 
seguirán las normas y procedimientos establecidos en el presente Entendimiento en la medida necesaria para 
evitar que se produzca un con fli cto de nom1as. 
Articulo 2. Administración. 
1. En virtud del presente Entendimiento se establece el Órgano de Solución de Diferencias para administrar 
las presentes normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de 
los acuerdos abarcados sa lvo disposición en contrario de uno de ellos. En consecuencia, el OSO estará facultado 
para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación. 
vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones y otras 
ob ligaciones en el marco de los acuerdos abarcados. Con respecto a las diferencias que se planteen en el marco 
de un acuerdo abarcado que sea uno de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, se entenderá que el término 
"Miembro" utilizado en el presente texto se refiere únicamente a los Miembros que sean partes en el Acuerdo 
Comercial Plurilateral correspondiente. Cuando el OSO adm inistre las disposiciones sobre so lución de 
diferencias de un Acuerdo Comercial Plurilateral , sólo podrán participar en las decisiones o medidas que adopte 
el OSO con respecto a la diferencia planteada los Miembros que sean partes en dicho Acuerdo . 
2. El OSO informará a los correspondientes Consejos y Comités de la OMC sobre lo que acontezca en las 
diferencias relacionadas con disposiciones de los respectivos acuerdos abarcados . 
3. El OSO se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para el desempeño de sus funciones dentro de los 
marcos temporales establecidos en el presente Entendimiento. 
4. En los casos en que las normas y procedimientos del presente Entendimiento establezcan que e l OSO debe 
adoptar una decisión , se procederá por consenso. 1 

Artículo 3. Disposiciones generales. 

N. b. La numeración de las notas a pie de página que aquí se reproducen corresponden a la numeración original. 
1 Se considerará que el OSO ha adoptado una decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración 
cuando ningún Miembro presente en la reunión del OSD en que se adopte la decisión se oponga formalmente a ella. 
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1. Los M,,:mbros afirman Su adhesión a los priocipios de solución de dl(erellClas aplicad,,, hasta la fecha al 
amparo de los anículos XXI I y XXIII del GAn· de IQ47 y al procedimicmo d"""rroUado y modificado por el 
prescme tnstrutnemo. 
2. El sistema de solución de dlfCTCocias de la aMe es un clcmcmo ",o("n~I~1 para aponar seguridad y 
prevIS ibilidad al Sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que e><C slst(·ma "",·c para prc""",·ar 
los derechos y obligaciones de tos Miembros en el marco de los acuer.:!os ab.,rcados y para aclarar la.-< 
disposIciones vigentes de dichos acuerdos de confonnidad con las nOntla~ usuales ,.le tnterpretaclón del derech .. 
Inlcmaclonal público. Las recomendaclo~s y resolucIones del OSD 00 pucd,·n emrana. el aumento o la 
reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. 
J . Es csencial para d fuocionamienlo eficu de la OMe y para el mamenimlcmo de un equilibrio adecuado 
entre los derechos y obhgaciones de los Miembros la pronta solución de las SUUllCloncs en las cuales un Miembro 
consIdere que cuale.o¡quiera venUljas resulta nles para ti directa o indirecUlmeme de los acuerdos abarcados se 
hallan menoscabadas por medidas adopLadas por otro Miembro 
4. I..a:; reco mendaciones o resoluciones que fomlule el OSD tendran por flbJeto lograr una solUCión 
satislactoria de la cuestión. de confontudad con lo.< derechos y las obhgaClones dmlanantes de! presente 
EntendlnlielllO y de lo.< acuerdos abarcados. 
5. Todas las soluciollCS de los asuntos planteados fontlalmente con arreglo a las dispoSic iones en matena de 
consultas y solUCión de diferencias de los acuerdos abarcados. íocluidos lo.< laudos amltrales. ha!;min de scr 
compat ibles con dichos acuerdos y no deberan anular ni meno .... cabar las "emaJas re.<ultanles de los mismos parn 
ninguno de sus Miembros. ni deberán porocr obstáculo.< a la consecución de ninguno de lo~ objetivos de dichos 
acuerdos. 
6. Las solucior>es mutuamenle convenidas de los asuntos planteados f('rmalmente cOn arrcglo a las 
dISposICIOnes en maleria de consulta.~ y soluc,ón de dlfereocias de los acuerdos aharcados s.: nollficarán al OSO y 
a los Consejo.< y Comités correspondientes, en los qU(" cualquier Miembro podra planlear cualqUier euesllón eon 
ellas relacionada. 
7. Antes de presentar una reclamación, los Mlembr"" refleXionaran sobre 1, utlhdad de actuar al amparo de 
los presentes procedinllenlos. El objetiVO del mecanismo de solUCión de d,ftrcnclas ~s hallar una SOlUCiÓn 
posuiva a las dilcreocias. Se debe dar siempre prefereOCl3 a una solUCión mutudmcnle aceptable para las panes 
en la diferenCia y que eSle en eonfonrtidad con lo.< acuerdos abarcados. [)., no Ilcgarse a una .-<oIUCIÓl1 de mulUO 
acuerdo. el pnmer objetivo del mecanismo de M'IUClÓn d~ diferenCias seriÍ en ¡tellcral con,:cguIT la supresión de 
las medidas de que se trate s; se COnSUlta que ~slas son Incompatibles con las dl",,"s'~Kmes de cualqUiera de k", 
acuerdo.< abarcados. No sc debe recurrir ~ la compensación sioo en el caM' de que no ""a factible SUpflmIT 
inmediatamente las medidas incompatibles cOn el acuerdu aharcado y como solucl<m provISIonal ha5U1 Su 
supresión. El ultimo recurso prcvisto en el presente Enleooimiento para d Miembro que ,;c lICoja a los 
procedimientos de ",lución de difereOClaS es la pos,b,hdad de suspender. de mHnern ,hscflmlnatona contra el Olro 
Miembro. la aplicación de concesiones o el cumplinllentu de Otras obligacIOnes en el marco de lo.< acuerdos 
abarcad"" Siempre que e! OSO autorice la adoPCión de esta< medidas. 
8. En los ca""" de Incumplimienlo de IIIS obligaclone~ contra idas en vlnud de un acuerdo abBrcildo. se 
presume que la medida constiluye un caso de anulación o menoscabo. Es to Significa '1ue normalmente e~lSte la 
preSlloción de que loda transgresión de las normas llene efe<:tos desfavorables para otro~ Miembros que sean 
panes en el acuerdo abarcado. yen tal ca"" curresponder;; al Mlenlbro (onlra el quc se hay. presentado la 
reclamación refutar la acusación. 
Q . Las disposiciones del presente Entendimiento no P<'rjutlicarán el derecho de los Mlembffls de recabar una 
interpretaciÓn autorizada de las dlSpoSlc'ones de un a<;uerdo abarcado IlIcdianle d~"CISlones adoptadas de 
conformidad con el Acuerdo S()bre la OMe o un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo ConlCTClal Plunlateral. 
10. Oueda entend ido que las ",hCllude.< de conciliaCión y el recurso al procedimiento de solución de 
difereoclas no deberán eSlar concebidos ni ,:cr eOIlSlderado~ como acto.< contenClo<os y que. SI surge una 
difereocia. todos los Miembros entablarán este procedImientO de buena fe y esfor¿;jndo,;e por resol~crt3 . Oueda 
entendido aSimismo que 00 deben v;ocularse las reclamaciones y contrarreclamaclolWs relatlv,s a cuestiones 
diferentes. 
I l . El pn:!ICnle Entendlmienl0 se aplicara imicamenle a la< nuevas solicltude.< de celebraCión de consultas que 
se presenten de conformidad con la. disposicionc.., sobre consultas de lo.< acuerdos abarcados en la fecha de 
entrada en ... igor del Acuerdo sobre la OMC o con postenondad • esa fecha. SegUlran Siendo apheabk-,; a las 
diferencias respecto de las cuales la solicllud de conStJltas sc hubiera lw:cho en ,-inud del GAn· de 1947. o de 
cualqUi er otro acuerdo predecesor de los acuerdos abarcadO>'. con 3merioridad a la (<<,ha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMe . las nonnas y rrocedinllentos ¡>enincnte!; de ,...,Iuclón de d,ferencias vigente.< 
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inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 2 

12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 si un pais en desarrollo Miembro presenta contra un país 
desarrollado Miembro una reclamación basada en cualquiera de los acuerdos abarcados, la pane reclamante 
tendrá derecho a prevalerse, como alternativa a las dispo:;iciones de los aniculos 4, 5, ó y 12 del presente 
Entendimiento, de las correspondientes disposiciones de la Decisión de 5 de abril de 1966 (!BDD 14S/20), 
excepto que. cuando el Grupo especia l estime que e l marco temporal prev isto en el párrafo 7 de esa Decisión es 
insuficiente para rendir su informe y previa aprobación de la pane reclamante. ese marco tempora l podrá 
prorrogarse. En la medida en que haya divergencia entre las normas y procedimientos de los anicu los 4. 5. 6 y 12 
y las correspondientes normas y procedimientos de la Decisión. preva lecerán estos ultimos . 
Artículo 4. Consultas. 
l. Los Miembros afirman su determinación de fonalecer y mejorar la eficacia de los procedimientos de 
consulta seguidos por los Miembros. 
2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones que pueda formularle 
otro Miembro con respec to a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento de 
cualquier acuerdo abarcado y brindará oponunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas 
represen tac iones. 

3 

3. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conforn1idad con un acuerdo abarcado, el 
Miembro al que se ha ya dirigido dicha solicitud responderá a ésta. a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo 
contrario. en un plazo de 1 O días contados a panir de la focha en que la haya recibido. y entablará consultas de 
buena fe dentro de un plazo de no más de 30 días contados a panir de la fecha de recepción de la solicitud, con 
miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Si el Miembro no responde en d plazo de 10 días 
contados a panir de la fecha en que haya recibido la solicitud, o no entabla consultas dentro de un plazo de no 
más de 30 días, u otro plazo mutuamente convenido, contados a panir de la fecha de recepción de la solicitud, el 
Miembro que haya solicitado la celebración de consultas podrá proceder directamente a solicitar el 
establecimiento de un grupo especial. 
4. Todas esas solicitudes de celebración de consultas serán notificadas al OSO y a los Consejos y Comites 
correspondientes por el Miembro que solicite las consultas. Toda solicitud de celebración de consultas se 
presentará por escrito y en e lla figurarán las razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio y de 
los fundamentos .1urid1cos de la reclamación. 
5. Durante las consultas ce lebradas de conforn1idad con las disposiciones de un acuerdo abarcado, los 
Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la cuestión antes de rccumr a otras medidas 
previstas en el presente Entendimien to. 
ó. Las consultas se rán confidenciales y no pre.1uzgarán los derechos de ningún Miembro en o tras posibles 
diligencias . 
7. Si las consultas no permiten reso lver la diferencia en un plazo de 60 días contados a panir de la fecha de 
recepción de la solicitud de ce lebración de consultas, la pane reclamante podrá pedir que se establezca un grupo 
especial. La pane reclamante podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de 60 días 
si las panes que intervienen en las consultas consideran de consuno que éstas no han permitido reso lver la 
diferencia . 
8. En casos de urgencia . incluidos los que afecten a productos perecederos, los Miembros entablarán 
consultas en un plazo de no más de 1 O días contados a pan ir de la fecha de recepción de la solicitud. Si las 
consultas no permiten reso lver la diferencia en un plazo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción de 
la solicitud, la pane reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. 
9. En casos de urgencia , incluidos los que afecten a productos perecederos, las panes en la diferencia , los 
grupos especiales y el Órgano de Apelación harán todo lo posible para acelerar las actuaciones al máximo. 
10. Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los problemas e intereses 
paniculares de los paises en desarrollo Miembros . 
11. Cuando un Miembro que no panicipe en consultas que tengan lugar de conformidad con el párrafo 1 del 
aniculo XXII del GA TT de 1994. el párrafo 1 del aniculo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes 

1 
Este párrafo será 'asimismo aplicable a las diferencias en cuyo caso los informes de los grupos especiales no se 

hayan adoptado o aplicado plenamente. 
·' Cuando las disposiciones de cualquier otro acuerdo abarcado relativas a medidas adoptadas por gobiernos o 
autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro sean distintas de las de este párrafo, 
prevalecerán las disposiciones de ese otro acuerdo abarcado. 
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de los demás acuerdos abarcados4
, considere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas. dicho 

Miembro podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSO. dentro de los 10 dias siguientes 
a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con e l mencionado 
párrafo, su deseo de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas siempre que el 
Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de consultas acepte que la reivindicación del interés 
suslancia l eslá bien fundada. En ese caso. ambos Miembros informarán de ello al OSO. Si se rechaza la pelición 
de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá so licitar la celebración de consu lias de conformidad 
con el párrafo 1 del articulo XXII o el párrafo 1 del articulo XXIII del GA TT de 1994. el párrafo 1 del 
artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIll del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos 
abarcados. 
Articulo S. Buenos oficios, conciliación y mediación. 
l . Los buenos ofic ios. la conciliación y la mediación son procedimientos que se inician vo luntariamente si 
asi lo acuerdan las partes en la diferencia. 
2. Las diligencias relativas a los buenos oficios, la conciliación y la mediación. y en particu lar las posiciones 
adoptadas durante las mismas por las partes en la diferencia, serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos 
de ninguna de las partes en posibles diligencias ulteriores con arreglo a estos procedimientos. 
3. Cualquier parte en una diferencia podrá solicitar los buenos oficios. la conciliación o la mediación en 
cualquier momento. Ésios podrán iniciarse en cualquier momento. y en cualquier momento se les podrá poner 
término. Una vez terminado el procedimiento de buenos oficios. conciliación o mediación. la parte reclamante 
podrá proceder a solicitar el establecimiento de un grupo especial. 
4 . Cuando los buenos oficios, la conciliación o la mediación se inicien dentro de los 60 dias siguientes a la 
fecha de la recepción de una solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante no podrá pedir el 
establecimienlo de un grupo especial sino después de transcurrido un plazo de 60 dias a partir de la fecha de la 
recepción de la solicitud de celebración de consultas. La parte reclamante podrá soliciiar el estab lec imiento de un 
grupo especial dentro de esos 60 días si las partes en la diferencia consideran de consuno que ~ I proced1111ien10 de 
buenos ofic ios. conciliación o mediación no ha permitido resolver la diferencia. 
5. Si las partes en la diferencia asilo acuerdan, el procedimiento de buenos oficios. conci liación o med iación 
podrá continuar mientras se desarrollen las actuaciones del grupo especial. 
6. El Director General. actuando de oficio, podrá ofrecer sus buenos oficios. conciliación o mediación para 
ayudar a los Miembros a resolver la diferencia. 
Articulo 6. Establecimiento de Grupos Especiales. 
1. Si la parte reclamante así lo pide, se establecerá un grupo especial, a más tardar en la reunión del OSO 
siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del OS O. a 
menos que en esa reunión el OSO decida por consenso no establecer un grupo especial. 5 

2. Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. En e llas se indicará si se 
han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los 
fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad . En el caso 
de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un mandato distinto del uni fom1e. en la 
petición escrita figurará el texto propuesto del mandato especial. 
Articulo 7. Mandato de los Grupos Especiales. 

'A conlinuación se enumeran las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los acuerdos abarcados: 
Acuerdo sobre la Agricultura, articulo 19; Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosaniiarias. 
párrafo 1 del articulo 11; Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, párrafo 4 del articulo 8; Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, párrafo 1 del articulo 14; Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio. artículo 8; Acuerdo relativo a la Aplicación del Articulo VI del GAfT de 1994. 
párrafo 2 del articulo 17; Acuerdo relativo a la Aplicación del Articulo VII del GA TT de 1994. párrafo 2 del 
artículo 19; Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, artículo 7; Acuerdo sobre Nonnas de Origen. 
artículo 7; Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. artículo 6; Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, articulo 30; Acuerdo sobre Salvaguardias, articulo 14 ; Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, párrafo 1 del art iculo 64: y 

las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los Acuerdos Comerciales Plurila1erales que los 
órganos competentes de cada acuerdo determinen y notifiquen al OSO. 
1 Si la parte reclamante así lo pide, se convocará a tal efecto una reunión del OSO dentro de los 15 días siguientes a 
la petición, siempre que se de aviso con 1 O días como mínimo de antelación a la reunión. 
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1. El mandato de los grupos especiales será e l siguiente. a menos que. dentru de un plazo de 20 dias a partir 
de la fec ha de establecimiento del grupo especial. las partes en la diferencia acuerden otra cosa : 
" Examinar. a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados ) 
que hayan in vocado las panes en la diferenc ia). e l asunto sometido a l OSO por (nombre de la parte) en 
e l documento y formular conclusiones que ayuden a l OSO a hacer las recomendac iones o dictar las 
reso luc io nes previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos)." 
2. Los grupos espec iales considerarán las disposiciones del acue rdo o 3Cuerdos abarcados que hayan 
in vocado las partes en la dile rencia . 
3. Al estab lecer un grupo especial. e l OSO podrá autoriz.ar a su Presidente a redactar e l mandato de l grupo 
espec ia l en consulta con las partes. con sujeción a las disposiciones del párrafo 1. El manda to asi redac tado se 
distribuirá a todos los Miembros. Si se acuerda un mandato que no sea el uni forme. todo Miembro podrá plantear 
cua lqu ier cuestión re lativa al mismo en el OSO. 
Articulo 8. Composición de los Grupos Especiales. 
1. Los g rupos espec iales estarán formados por personas mu y competentes. func io narios gubernamentales o 
no. a saber. pe rsonas que anteriormente hayan integrado un grupo especial o hayan presentado un a lega to en el. 
haya n actuado co mo represe ntantes de un Miembro o de una parte contratante de l GA TT de 194 7 o como 
representantes en el Consejo o Comité de cualquier acuerdo abarcado o de l respec ti vo acuerdo precedente o 
ha ya n formado parte de la Secretaria del GA TT. hayan rea lizado una actividad docente o pub licado trabajos 
sobre de recho mercantil internaciona l o política comercial internac ional. o ha yan oc upado un a lto ca rgo en la 
esfera de la po líti ca comercial en un Miembro. 
2. Los mie mbros de los grupos especiales deberán ser elegidos de mane ra q ue q uede n aseguradas la 
independenc ia de los miembros y la participación de perso nas con fom1ac ió n suficientemente va riada y 
c.xpencncia en campos muy diversos. 
3. Los naciona les de los Miembros cuyos gobiernos6 sean parte en la dikrenc ia o terceros en e ll a en el 
sentido del párrafo 2 del articulo 10 no podrán ser integrantes del grupo especial que se ocupe de esa dikrenc ia. 
salvo q ue las partes en dicha d ifo rencia acuerden lo contrario. 
4 . Para facilitar la e lección de los integrantes de los grupos especiales. la Secretaria mantendra una lista 
indicativa de pe rsonas. func io narios gubernamentales o no. que reúnan las cond ic iones indicadas en el parrafo 1. 
de la cua l puedan e leg irse los integrantes de los grupos especiales. según proceda. Esta li sta incluirá la li sta de 
expertos no g ubernamentales establec ida el 30 de noviembre de 1984 (IBDD 3 1 S/9). así como las otras li stas de 
expertos y li stas indicati vas establecidas en virtud de cualquiera de los ac uerdos abarcados. y en e lla se 
mantendran los nombres de las personas que figuren en las listas de expertos y en las listas indicati vas en la lecha 
de ent rada en vigor del Acuerdo sobre la O MC. Los Miembros podrán proponer periódicamente nombres de 
personas. timcionarios gube rnamenta les o no. para su inclus ión en la lista indica tiva. y facilitarán la informac ión 
penmente sobre su competencia en materia de comercio inte rnac ional y su conocimiento de los sectores o temas 
objeto de los acuerdos abarcados. y esos no mbres se añadirán a la lista. previa aprobac ión de l OS D. Con respec to 
a cada una de las personas que fi guren en la lista. se indicarán en esta las es le ras conc retas de ex periencia o 
compe tencia téc nica que la pe rsona tenga en los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados . 
5. Los grupos espec ia les estarán fo rn1ados po r tres integrantes. a menos que. dentro de los 1 O días siguientes 
a l estab lec imiento del grupo espec ial. las partes en la diferenc ia convengan en que sus integrantes sean c inco . La 
composición del gru po espec ia l se comunicará s in demora a los Miembros . 
6 . L.a Secretaria propondrá a las partes en la di ferencia los candidatos a integrantes de l grupo especial. Las 
partes en la diferenci a no se opondrán a e llos s ino por razones imperiosas. 
7. S i no se llega a un ac uerdo sobre los integrantes dentro de los 20 di as siguientes a la fec ha del 
establecimiento de l grupo espec ial . a petición de cua lquiera de las panes. el Director General. en consu lta con e l 
Presidente del OSO y con e l Presidente del Consejo o Comité correspondiente. estab lecerá la composición de l 
grupo espec ia l. nombrando a los integrantes que e l Director General considere más idó neos con arreg lo a las 
normas o procedimientos espec ia les o adic ionales previstos al efec to en e l ac uerdo o acuerdos abarcadns a que se 
re fie ra la diferenc ia. después de consultar a las partes en e lla. El Pres idente de l OSO comunicara a''" Miembros 
la composición del grupo espec ial asi nombrado a más tardar 10 días despues de la fec ha en que haya rec ibido 
dicha petición. 
g _ Los Miembros se comprometerán, por reg la general . a perinitir q ue sus funcionarios formen parte de los 

" En caso de que una unión aduanera o un mercado común sea parte en una diferenc ia. esta di sposic ión se ap licara a 
los nac io nales de todos los paises miembros de la unión aduanera o el mercado común. 
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grupos esp« la les. 
9. los Integrantes de los grupos eSp«ia les actu.aran a titulo per>")nal y no en calidad de repre.<entantes de un 
gobierno o de una organIzación. Por consiguiente. los Miembros se abstendrán de darles Instrucciones y de 
ejercer sobre ellos clllIlqUlcr clase de innuencia con respecto a los asuntos sometidos al grupo especIal. 
10. Cu.ando se plantee una diferencia entre un pai, en desarrollo Miembro y un país desarrollado MIembro. en 
el gropo esp«lal participará. si el país en desarrollo Miembro así lo solicita. por 10 menos un integrante que ""a 
nacional de un pais en desafTollo Miembro. 
11 Los gastoS de los integrante) de los grupos espe<:lalc.~. inclUIdos Los de vIaje y las dleta.<. :<c .<ulragaran con 
cargo al presupuestO de la OMC con arreglo a los eritenos que adop1e el Conscjo General wbre la hase de 
recomendaCIones de l COmlt,; de A,umos l'resupuestarios. FInancIeros y AdmlnIStn.I1VOS. 
Aniculo 9. Procedimiento I pliubLf ' " ~al(l de plura lidad de Plrlr$ Redaml ntes. 
1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupo~ e!IpCCia les en rdactón con un 
mismo asunto. sc podrá establt:.;er un único gropo especial para t~amm.ar la.< reclanoacIOfles lomandu en 
consideracIón los derechos de lodos los Miembros interesados. Siempre que sea posible. se <kbera eSlal"olecer Un 
grupo esp«ial único para e~aminar tales reclamacio ..... s. 
2. El grupo especIal ÚnICO organizara su e~amen y prescntará sus conclUSIones al OSO de m~~ra 'lue no 
resullen m~noscabados en modo alguno los der«hos de que habrian goudo las panes en la d,'CrCnCt3 SI la~ 

reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos . Si una de las panes ro la dlfercncia lo 
SQlicita. el grupo especial presentará infonnes separados sobre la diferencia considerada. I.as ~"n"'!I1C8\;I,,nes 
escritas de cada uno <k los reclamantes se faci litarán I Los otros reclamantes. y cada reclamante tcndr,; der~'Cho a 
estar preM:me cuando uno de los otros e~ponga sus opiniones al grupo especial. 
3. Si sc establece más <k un grupo eSpeCial para examinar las r«lamaclnnes rela!iva~ a un mlS"I<> a.<u mo. en 
la medida en que sea posIble acwarán las mismas personas como inlegrantes de cada ullO de 1<,. grupos 
especiales. y M: annomzara el calendario de los rrabajos de los grupos e$p«iale< 'lue se ,,,,ul"'n de csas 
diferencIas. 
Arrículo 10. Tf ref rOS. 
l . En el CurSO del procedImiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en cucnta I"s Intaeses de 
13$ panes en la dIferencia y de los demás Miembros en el mareO de un acuerdo abaICado a 'lue -.: relicra la 
diferencIa 
2. To<Io Miembro que tenga Un in1erés sustancial en un uuntO sometido a un grupn especIal y 3" lo ha)'a 
notIficado al OSD (denommado en el presente EntendimientO "len.:ero") 1cndrá oponuOldad de ser oido por el 
grupo espeCIal y de presentar a e.te comunicaciones por escritn. Esas comunicaCIones se faCIlitaran lamblen a la. 
panc.< en la diferencIa y se reflejarán en el infonne del gropo especial. 
3. Se dará 1raslado a los tcrceros de las comunicaciones de las panes en La diferencIa presentadas al grupo 
cSPl'ctal en su prtmera reumÓ". 
4. SI un tercero considera que una medida que ya haya sido objelo de la actuación de un grupo espcctal anula 
o meno:w.:aba ventaja.< resultan1es para el de clllIlquier acuerdo abarcado. ese Miembro ¡xxir;i le':ufT" a lo. 
proced,m,entos normales de solUCIón de diferencias eSlllb lecldos en el presente En,end,m,ento hm dlfcre • ..:m ",-. 
remItirá. SIempre que sea posible. al grupo especial que haya emendldo iniCIalmente en el a~un'" 
Arl iculo I L función df los Grupos E$peeil lrs. 
1. la función de lo!; grupos especiales es ayudar al OSD a cumphr las fUIIClones que le "",unlh.,:n el1 vmud 
del prescllle Entcmilmiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente. cada gropo especIal dcbcra hacer U,," 
evaluaCIón objetiva del asunto que sc le h.aya sometido. que incluya una evaluación objehva de lu. 1\1.""h<'.<. de la 
aplicabilidad <k los acuerdos abarcad~ perti ..... 01es y <k la conformidad cOn ¿ ... tOS y fomllllar Olrll..< cuncluSlol\l's 
que ayuden al OSO a hacer las reo:.:omcndacioncs o dictar las resoluciones previstas en los acuerdo~ abaread..,s. 
1.0'< grul'Os especIales deberán consultar regularmenle a las panes en la d iferencia y darle~ opllnullldad adecuada 
de llegar a una solución mUlu.amente salisfactoria. 
,\rticulo 12. Procedimifnto de los Grupos Especia l". 
1. Los grupos especiales seguirán los Procedimie"t~ de Trabajo que se recogen en el A¡x'ndlCe 3. a menos 
'lue el grupo c.pec la l acuerde otra cosa Iras consultar a las pane .. en la dIferenCIa. 
2. En el procedimiento de los grupos especiales deberá haber fluibllidad sufICIente para garantl7.ar la calidad 
de los infomlC~ sin retrasar mdebldamente los trabajos de los grupos especiales. 
3. PrevIa consul ta con las panes en la diferencia y tan prontO como sea factible. de ser poSIble en el plazo de 
una semana después de que se haya convenido en la composición y el mandato del gropo espec,al. los IIHegr.",'cs 
del grupo espec l3l fijarán el calendario para sus trabajos. teniendo en cuenta las d,sposiclI:m"s del parrafo 'l del 
aniculo 4. si procede. 
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~ . A] delennínar el ca]~oJarlo de sus l..abajos. el grupo c;.pecial dani 0':"'¡J< ' $Ufí~I~nlc a las panes en la 
dIferenCIa para que preparen su, comunicaciones. 
S. l os grupos es.peciales deberin fijar. para la presentación de las eomun,eacllmcs esenias de las panes. 
pl~zos precisos que las panes en la diferencia han de respelar. 
b. Cada pane en la diferencia deposil3ra en poder de la Secretaria sus ~"municaciones cserilao' para Su 
Irllslado i~diato al grupo especial ya la otra o]as ()!ra,; pane.< en la d,ferenc,a. la pane reclamante presentara 
su pnmera contunicación con anterioridad a la primera comuntCaClon de la parle demandada. a menos que el 
grupo espt"Clal dec,da. al fijar el calendariO meoclonado en el parrafo J y p""'Ia consulta con las panes en la 
d,ferencia. que las pane,; debenin pr~ntar sus primera,; comunicac,oncs al nHsmo li~mpo. CuaMo ~ haya 
dispueslO que las pri~ras comunicaciones $C deposilaran de manera suceSIVa. el grupo especial establecern un 
plazo en fínnc para recib,r la comunicación de la pane demandada. Las poslerlor.:s comun,ca.:iorlC.< esemas de 
las panes. si las hubiere .. o;c prescmaran simultaneamcntc. 
7. En los casos en que las panes en la diferencia no hayan pod,do Uegar a una roluelón mUluamente 
satlSfaelona. el grupo es.pec,al pr"'~ntara sus conclusiones en un Inforone eser"o al OSO. En lales casos. el gru",' 
"'<pec,al expondra en su ",forme las cOfl>Ctatae,ones de hecho. la aplicabilidad de las disposiciones p"M!nemc" )' 
las razones en que se basen sus conclusiones y recomendaciones. CuaMo "" haya llegado a un arr~glo d~ la 
cuesnón entre las panes en la diferenc ia. el infonne del grupo espec,al ."\C limitara a una bre"e relación del c""". 
COn ,ndieación de que.se ha llegado a una solución. 
l( Con objelo de que el procedimienlo sea más eficaz. el plazo en que el grupo especial llevara a cabo su 
examen. desde la fecha en que se haya conV<'nloo en su compoSICIÓn y su mandato hasla la fecha en quc se de 
Ira.<lado del informe definitivo a las panes en la diferene;a. na excederá. por regla general. de seis nJe""s. En 
casos de urgenc ia. incluidO!< los relativos a productos perecederos. el grupo especIal procurará dar Iraslado de ._u 
",fomle a las panes en la d,ferencia demro de un plazo de Ires meses. 
Q. CuaMo el grupo e,;peeia! considere que no puede cmilir su ;n(omlt, dentro de un plazo de "'-'IS me".,.'. "d~ 
tl"t'S mes.:s eo los ca<os de urgenc'a. ,nformara al OSO por cse rno de las ralones de la demora y fae,hlMa al 
m,smo tiempo una eSI;mac,ón del plazo en que em'lini su informe. En n;"g"" caS(l el periodo que tran><urra 
enlre d e.<lablec,nlienlo del grupo espec'al y la distribución del ¡(lfomle a los /l.1,cmb";,,, dcocra exceder d~ Ilue,e 
mescs. 
lOEn el marco de las consullas quc se refieran a una medida adoplada p., .. UI, pais en dcsarmllo M,embr<>. ];1' 

panes podrán COnvcn,r en amphar 10$ plazo,¡ establec,dos en los parrafos 7 y R del aniculo ~ . En d caso de qu~ . 

Iras la expiración del plazo pcn,nente. las panes que celebren las consuIUl.< no !,uedan convemr en que e,;t.a.< han 
concluido. el Pre,;ideme del OSO dec ídira. previa consulta con las pane~. s ' ~ ha de prorrogar d plazo pemnente 
y. de prorrogarsc. por cuánto uempo. Adem<i$. al fxammar una reclamación presentada contra un pai~ en 
desarrollo MIembro. el grupo especial concedera a éstc I,empo .<ulie,entt p,ara preparar y exponer Sus 
alegac,ones. Nmguna actuación reahzada en v¡nud del presente párrafo podd afectar a jas d,sposictol1C~ del 
parrafo I del aniculo 20 y del parra(o -'1 del anieuJo 21. 
11 Cuando una o mas de la~ p,anes "",ao paises en desarrollo Mic nlbro~, .:" el infoml<' del grupo eS¡J<:c,al se 
IndlCani explícitamente la forma en que"", han lenido en euenla las dlSpoSlclOlles pen;nenle< robre Ira", 
d,lcrcnc 'ado y mas favorable para los paisc~ en desarrollo Miembro_ que fonnan pane de los aeuerdos aharcad"o' . 
y <¡u<' ha)'an s.do alegadas por el país en desarrollo Miembro en el ~ urso del proced,nucnlo de su" . ...,,,·,n dc 
d,lercnC'3S. 
11 . A mstancla de la pane reclamante . el grupo especial podra suspender su._ trabajOS por un periodo que no 
exceda de 12 me$Cs. En tal caso. los pl3l'.os eSlablecidos en los párrafos ~ y 9 del prcsenlc aMieulo. el parrafo I 
del anieulo 20 y el parrafo 4 del an iculo 21 $C prorrogaran por un periodo de la ,,"sma durac,ón que aquel en que 
hayan ",<,ado su~pendidos los trabajos. SI los IrabaJOs del grupo e~pcClal hub'eran estado suspend,dos durame 
mas de 11 me$CS. quedara ~in efeelo la decisión de e,;tablecer el grupo especl3l 
Ar lículo 13. llerccho a rcubu información. 
1. Cada grupo especial tendra el derecho de recabar informac ,,;n y a",-,,,,ram'enlO t.:enieo de cualqu,er 
persona o entidad que eSlime convemenle. No obstante. antes de re-cabar ,nlom,a~.ón o a,;esoram,cnto dc una 
pen<nna o enudad somclida a la JunsdlCClón de un Miembro. el grupo espec,al 1" notlf,cara a las au!Ondade~ d.: 
dICho Miembro. UJs Miembros debenn dar una respuesta proma y completa a cualquier solicit ud que le, dlr'Ja 
un grup'" c.<pecial para obtener la infonnación que considere n<'Ces~na y penincnte la ,nfom.ac,ón con!idn..: ,al 
que"" proporclUnc no dcbera ser revelada SIn la autorización lormal de la persona. ,nsmuclón. o auloudad dd 
MIembro que la haya fat,htado. 
l . Los grupos espec,ales podnin recabar infonnación de eualqu,er fuente pen,neme y consuhar a expenos 
para oblCner su opinIón sobre delcnnmados a.<pcCIOS de la cuestión. los grupos espec.ales podrnn solic l1ar a un 
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grupo consultivo de expertos que emita un informe por escrito sobre un elemento de hecho concerniente a una 
cuestión de carácter científico o técnico planteada por una parte en la diferencia. En el Apéndice 4 figuran las 
normas para el establecimiento de esos grupos consultivos de expertos y el procedimiento de actuación de los 
mismos. 
Artículo 14. Confidencialidad. 
1. Las deliberaciones del grupo especial serán confidenciales. 
2. Los informes de los grupos especiales se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la diferencia. 
teniendo en cuenta la infom1ación proporcionada y las declaraciones formuladas. 
3. Las opiniones que expresen en el informe del grupo especial los distintos integrantes de éste serán 
anónimas. 
Artículo IS. Etapa intermedia de reexamen. 
l. Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones orales. el grupo especial dará traslado de los 
capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su proyecto de informe a las partes en la diferencia. Dentro de 
un plazo fijado por el grupo especial. las partes presentarán sus observaciones por escrito. 
2. Una vez expirado el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia. el grupo 
especial dará traslado a las mismas de un informe provisional en el que figurarán tanto los capirulos expositivos 
como las constataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él. cualquiera de las 
partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo especial reexamine aspectos concretos del informe 
provisional antes de la distribución del informe definitivo a los Miembros. A petición de parte , el grupo especial 
celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en las observaciones escritas. De no 
haberse recibido observaciones de ninguna parte dentro del plazo previsto a esos efectos. el infom1e provisional 
se considerará definitivo y se distribuirá sin demora a los Miembros. 
3. Entre las conclusiones del informe definitivo del grupo especial figurará un examen de los argumentos 
esgrimidos en la etapa intermedia de reexamen. La etapa intermedia de reexamen se desarrollará dentro del plazo 
establecido en el párrafo 8 del articulo 12. 
Artículo 16. Adopción de los informe de los Grupos Especiales. 
1. A fin de que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para examinar los informes de los grupos 
especiales. estos informes no serán examinados a efectos de su adopción por el OSO hasta que hayan transcurrido 
20 días desde la fecha de su distribución a los Miembros. 
2. Todo Miembro que tenga objeciones que oponer al mforme de un grupo especial dará por escrito una 
explicación de sus razones. para su distribución por lo menos 1 O días antes de la reunión del OSO en la que se 
haya de examinar el informe del grupo especial. 
3. Las partes en una diferencia tendrán derecho a participar plenamente en el examen por e l OSD del informe 
del grupo especial, y sus opiniones constarán plenamente en acta. 
4. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del informe de un grupo especial a los 
Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OSD 7

• a menos que una parte en la diferencia notifique 
formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSO decida por consenso no adoptar el informe. Si una parte 
ha notificado su decisión de apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSO a efectos de su 
adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Este procedimiento de adopción se entiende 
sin perjuicio del derecho de los Miembros a expresar sus opiniones sobre los informes de los grupos especiales. 
Artículo 17. Examen de Apelación. 
Órgano Permanente de Apelación 
1. El OSO establecerá un Órgano Permanente de Apelación. El Órgano de Apelación entenderá en los 
recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales y estará 111tegrado por siete 
personas. de las cuales actuarán tres en cada caso. Las personas que formen parte del Órgano de Apelación 
actuarán por tumo. Dicho tumo se determinará en el procedimiento de trabajo del Órgano de Apelación. 
2. El OSO nombrará por un periodo de cuatro años a las personas que fom1arán pane del Órgano de 
Apelación y podrá renovar una vez el mandato de cada una de ellas. Sin embargo. el mandato de tres de las siete 
personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. que se 
determinarán por sorteo. expirará al cabo de dos años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La 
persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el 
período que falte para completar dicho mandato. 

7 
Si no hay prevista una reunión del OSO dentro de ese período en una fecha que permita cumplir las prescripciones 

de los párrafos 1 y 4 del articulo 16, se celebrará una reunión del OSO a tal efecto . 
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3. El Órgano de Apelación estará integrado por personas de prestigio reconocido, con competencia técnica 
acreditada en derecho. en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general. No 
estarán vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Órgano de Apelación serán representativos en 
términos genera les de la composición de la OMC. Todas las personas que formen parte del Órgano de Apelación 
estarán disponibles en todo momento y en breve plazo, y se mantendrán al corriente de las actividades de 
solución de diferencias y demás actividades pertinentes de la OMC. No intervendrán en el examen de ninguna 
diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses. 
4. Solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros. podrán recurrir en apelación contra el 
informe de un grupo especial. Los terceros que hayan notificado al OSO un interés sustancial en el asunto de 
confonnidad con el párrafo 2 del articulo 1 O podrán presentar comunicaciones por escrito al Órgano de 
Ape lación , que podrá darles la oportunidad de ser oídos. 
5. Por regla general, la duración del procedimiento entre la fecha en que una parte en la diferencia notifique 
formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Órgano de Apelación distrihuya su informe no excederá de 
60 dias . Al fijar su calendario, el Órgano de Apelación tendrá en cut:nta las disposiciones del párrafo 9 de l 
aniculo 4, si procede. Si el Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe dentro de los 60 dias. 
comunicará por escrito al OSO los motivos del retraso. indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo 
En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días. 
6. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo 
especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. 
7. Se prestará al Órgano de Apelación la asistencia administrativa y juridica que sea necesaria. 
8. Los gastos de las personas que formen parte del Órgano de Apelación, incluidos los gastos de viaje y las 
dietas, se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC, con arreglo a los criterios que adopte el Consejo 
General sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos. 
Procedimiento del examen en Apelación. 
1. El Órgano de Apelación. en consulta con el Presidente del OSO y con el Director Genera l, estab lecerá los 
procedimientos de trabajo y dará traslado de ellos a los Miembros para su información. 
2. Las actuaciones del Órgano de Apelación tendrán carácter confidencia l. Los informes del Órgano de 
Apelación se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la diferencia y a la luz de la información 
proporc ionada y de las declaraciones forniuladas . 
3. Las opiniones expresadas en el informe del Órgano de Apelación por los distintos integrantes de éste serán 
anónimas. 
4. El Órgano de Apelación examinará cada una de las cuestiones planteadas de confornlidad con el párrafo 6 
en e l procedimiento de ape lación. 
5. El Órgano de Apelación podrá confirn1ar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones juridicas 
del grupo especial. 
Adopción de los informes del Órgano de Apelación. 
1. Los informes del Órgano de Apelación serán adoptados por el OSO y aceptados sin condiciones por las 
partes en la diferencia salvo que el OSO decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en 
un plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros. 8 Este procedimiento de adopción se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de 
Ape lación. 
Artículo 18. Comunicaciones con el Grupo especial o el Órgano de Apelación. 
1. No habrá comunicaciones ex parte con el grupo especial o el Órgano de Apelación en relación con asuntos 
sometidos a la consideración del grupo especial o del Órgano de Apelación. 
2. Las comunicaciones por escrito al grupo especial o al Órgano de Apelación se consideraran 
confidenciales, pero se facilitarán a las panes en la diferencia . Ninguna de las disposiciones del presente 
Entendimiento impedirá a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán 
confidencial la información facilitada al grupo especial o al Órgano de Apelación por otro Miembro a la que éste 
haya atribuido tal carácter. A petición de un Miembro, una parte en la diferencia podrá también facilitar un 
resumen no confidencial de la información contenida en sus comunicaciones escritas que pueda hacerse público. 

ARTiCULO 19. RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS ESPECIALES Y DEL ÓRGANODE APELACIÓN. 

1. Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es 

' Si no hay prevista una reunión del OSO durante ese período, se celebrará una reunión del OSO a tal efecto. 
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incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado9 la ponga en confomlidad con 
ese acuerdo. '0 Además de formular recomendaciones. el grupo especial o el Órgano de Apelación podrán sugerir 
la fom1a en que el Miembro afectado podría aplicarlas . 
2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3. las constataciones y recomendaciones del grupo espec ial y 
del Órgano de Apelación no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones 
establecidos en los acuerdos abarcados . 
Artículo 20. Marco temporal de las decisiones del OSO. 
1. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el período comprendido entre la fecha de 
establecimiento del grupo especial por el OSD y la fecha en que el OSD examine el infom1e del grupo especial o 
el informe del examen en apelación no excederá, por regla general, de nueve meses cuando no se haya 
interpuesto apelación contra el informe del grupo especial o de 12 cuando se haya interpuesto. Si el grupo 
especial o el Órgano de Apelación, al amparo del párrafo 9 del artículo 12 o del párrafo 5 del articulo 1 7. han 
procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá al periodo antes 
indicado. 
Articulo 21: Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
1. Para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencia l el 
pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD. 
2. Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los paises en desarrollo 
Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución de diferencias . 
3. En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los 30 días siguientes 11 a la adopción del informe del 
grupo especia l o del Órgano de Apelación. el Miembro afectado informará al OSD de su propósito en cuanto a la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de que no sea factible cumplir 
inmediatamente las recomendaciones y resoluciones. el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para 
hacerlo. El plazo prudencial será: 
a) el plazo propuesto por e l Miembro afectado, a condición de que sea aprobado por el OSD: de no existir 
tal aprobación, 
b) un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha 
de adopción de las recomendaciones y resoluciones: o, a falta de dicho acuerdo. 
c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción 
de las recomendaciones y resoluciones. 12 En dicho arbitraje, una directriz para el árbitro 13 ha de ser que el plazo 
prudencia l para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Ape lación no deberá 
exceder de 1 5 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. 
Ese plazo podrá. no obstante, ser más corto o más largo. según las circunstancias del caso. 
4 . A no ser que el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan prorrogado, de confonnidad con el párrafo 
9 del articulo 12 o el párrafo 5 del articulo 17, el plazo para emitir su informe, el periodo transcurrido desde e l 
establecimiento del grupo especial por el OSD hasta la fecha en que se determine el plazo prudencial no excederá 
de 15 meses. salvo que las partes en la diferencia acuerden otra cosa. Cuando el grupo especia l o el Órgano de 
Apelación hayan procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá 
a ese período de 15 meses, con la salvedad de que, a menos que las partes en la diferencia convengan en que 
concurren circunstancias excepcionales, el periodo total no excederá de 18 meses. 
5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y 
resoluciones o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá 
conforme a los presentes procedimientos de solución de diferencias, con intervención. siempre que sea posible. 
del grupo espec ial que haya entendido inicialmente en el asunto . El grupo especial distribuirá su informe dentro 

9 El "Miembro afectado" es la parte en la diferencia a la que vayan dirigidas las recomendaciones del grupo espec ia l 
o del Órgano de Apelación. 
1° Con respecto a las recomendaciones en los casos en que no haya infracción de las disposiciones del GAlT de 
1994 ni de ningún otro acuerdo abarcado, véase el articulo 26. 
11 Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese periodo, el OSD celebrará una reunión a tal efecto dentro del 
plazo estab lecido. 
1 
! Si las partes no pueden ponerse de acuerdo para designar un árbitro en un lapso de 1 O días después de haber 

sometido la cuestión a arbitraje, el árbitro será designado por el Director Genera l en un plazo de 1 O días, después de 
consultar con las partes. 
1.1 Se entenderá que el término "árbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo. 
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de los 90 dias sigule11les a la fecha en que se le haya sometido el a~unlo. Si el ¡:rupo esp!'cial consIdera que 00 le 
es po~ible presentar su mforme en ese plazo. comunicará por eserito al OSO los motivos del retraso. ,ndlcando el 
plazo en que estima podrá pre<Cnlarlo. 
6. El OSO someterá a vigilanc ia la aplicac ión de las recomenda<: iones o resolUCIones adoptadas. Todo 
M,embro podfii plantear en tila cuestión de la aphcación de las recomendac,ones o resoluciones ..... n ~ualqu.cr 
momcmo despues de su adopción. A 11IC1I(/!; que el OSI) decIda otra cosa. la cuestión de la aploca""n de las 
recomendacIones ("O rcsoluclOne< sed incluida en el orden del di,' de la reun,ón que cekhrc el OSI) ,«:,< "'~",'S 
despu¿s de la fecha en qu~ se haya C"<lablec 'do el p"riodo prudenc,al de cnnlornudad CM el parrafo J y se 
mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva . Por lo mcnO.< 10 dias ames de cada una ,i<" 
.. sa.' reuniones. el MIembro afectado pn::<Cnlara al OSD per eSCrito un ",forme de situación sobre 1("OS progre.<Os 
reahzados en la aplicación de las rccomenda<:íones o resoluciones. 
7. En los asumos planteados por países en desarrollo Miembros. el OSD considerara '1ué otras dispo.<icoon<:s 
puede adoptar que sean adecuadas a las eireun.<tanc,as. 
R S, el ca"'" ha "do prumovido por un pais en desarrollo Miembro. el OSO. al considerar qué d,sposlClones 
adecuadas podrian adoptar..,. tendrá en cuenta no sólo el COmerCIO afectado poi las n><..-didas ob)etn de la 
rcdanlac.6n ~'Il() lamh.c:n Su rCpe!cusión en la economía de los paises en desaITollo M,embros d .. tjU'· se ITale. 
"' r. ;culo 22. Comp .. n53ciÓn ~. ~u .p~ n s iÓn d~ conet'$ionn. 
I La compensaCIón y la suspensión de concesiones u OlTas obhgaciones:IOn medida.< temporales a las tjuc "". 
puede rCCumr en caso de que no se aphqucn en un plazo prudenc ial las ,ccomendacioO(". y re"",luell'n.;.< 
aduptadas. Sm embargo. n, I~ com¡>cnsación ni la suspension de concesiones u Olras obligacioll<:' SOn prcferobks 
a la aplICac ión plena Ik una recomendaCIón de pon<::r una medida en conforn,idad cOn los acuerdos aba,eatk,,, 1.1 
comp"nsaClón es ,"olumaria y. en easo Ik que se otorgue. "..ro¡ compatible con Jos acuerdos abarcados . 
2. S, e l MIembro afec,ado 00 pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medIda d~"<.: ¡ar~d" 

""compatible eon é l (\ no cumple de Olro modo lu recomendae,ones y resoluciones adoptadas dentw dd plal." 
prudenCIal dClerm,nado de conformidad con el párrafo J del articulo 21. ese M¡~mbro. s, a.<i se le p.de. y nt> maS 
tarde de la cxp"ac,ón del plaJ.o prudencIal. enlabiará ocgociacinncs con cual .. squiera de las pane~ tjue hayan 
recumdo al proced,miento de soluc,ón de diferenc ias. con miras a lIallar una compensaCIón mUIuamenl" 
aceptable. S. denlro de los 20 dias sigUIentes a la fecha de expiraCión del plazo prudenc'al no.., ha cün"c",d" ,'n 
una comp!'nsac,ón sallsfaclOna. cualquier pane que haya rccumdo al p.ncedin11enlo de solou: ,ón de d,lt-rc,,,· ,as 
podrá pedir la autom..ae,ón del OSD para suspender la aplic3("'ón al M,embro afeClado de conce~Ione~ u ,>tras 
obligaciones r(sullantes de 1(1' acuerdo" abarcados. 
J Al conSide rar qué concc.<iones u otras obligaCIones va ~ "u.<pender. la pane reclamante aph."d 1(" 

."'gulCnte~ principios y procedlm,entos: 
a) el principio general es que la pan ... reclamante deberá tratar primeramente de suspender eoncc""ncs u 
otraS obligac,ones relauva. al mismo sector (los mismos sectores) en que el grupo especial o el Órgano dc 
Apelac,ón haya con.tatad\) una IOfucción u otra anulación o me~abo: 

b) si la pane considera ,mprICllcable ° "'eficaz suspender conces,ones u otras ob ligaciones rdall"as al 
mISmo seclor (los O1i~nlOs sectores). podrá tratar de suspender conce.;iones u otras obligaCIones en Pt"'s "'''''N<'.< 
en el marco del mISmo a<;uerdo: 
e) s' la pane cons,dcra que es Impract icable o 'n<::ficaz suspender COllCcs,oncs U OlTas obligao.: ,one, relaol'"a:< a 
otros seCtOres en el marcO del n""IDO acuerdo. y que las CircUns la nc 'a,< S(>n sufiCIentemente ¡¡ra"",. p<'<!,a !raJar 
de susp"nder C(1nce.<oones u (liTas obligaciones en el marco de Olro acuerdo abarcado: 
d) en la aphcacoón de los pnnclp''''' que anteceden la pane tendrá en cuenla lo "'gulC",e: 
,) el comerCIO rcahl.ado en el sector o eo el marco del acuerdo en que el grupo CSpl""al o el Órgano dc 
ApelaCIón haya conSlalaoo una mfracción u otra anulac 'ón ° menoscabo. y la 'OIronaneia que para dla t<'oga e"'" 
... oOlerc,o: 
"I 1"" elementos ecoolln"cos mas amphos relacionados con 18 anulac,ón o me'1(><caoo y la., c()nse~Uc"c las 

cconÓ''''ca. más amphas de la suspensión de concesiones u Otra. obli¡:aciones: 
el SI la pane decide f't"d" autonzación para suspender (Oncesiones u Ollas obligac'ones en ",nud de 1" 
dIspuesto en los apanados bl o el. ,nd'cará en su solicitud las ra1.Ones en que se funde . Cuando se 1r1.,lad,· la 
so liCItud al OSD ~ dará s,multáneamente traslado de la misnla a los Consejos COITespondlentes y lan,b,én <'n el 
caso de una solicitud formulada al amparo del apanado b). a los órgaoos sectonalcs com:spondicntes: 
n a los cfC<:los del presente [>imofo. se entiende por "sector": 
" en 10 que concIerne a bienes. Iodos los bienes: 
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11 . en lo que concierne a servicios, un sector principal de los que figuran en la versión actual de la "Lista de 
Clasi ficac ión Sectorial de los Servicios" en la que se identifican esos sec tores 

14
: 

iii . en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. cua lquiera de las 
categorías de derechos de propiedad intelectual comprendidas en la secc ión 1. la secc ión 2, la sección 3. la 
secc ión 4. la sección 5. la sección 6 o la sección 7 de la Parte 11 , o las obligac iones dimanantes de la Parte lll o la 
Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC. 
g) a los efectos del presente párrafo, se entiende por "acuerdo" : 
i. en lo que conc ierne a bienes, los acuerdos enumerados en el Anexo 1 A de l Ac uerdo sobre la OMC. 
tomados en conjunto, asi como los Acuerdos Comerciales Plurilaterales en la medida en que las partes en la 
diferencia de que se trate sean partes en esos acuerdos ; 
11 . en lo que concierne a servicios. el AGCS; 
iii . en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual. el Acuerdo sobre los ADP IC. 
4. El nivel de la suspensión de concesiones u otras ob ligaciones autorizado por el OSD será equ ivalente al 
nivel de la anulac ión o menoscabo. 
5. El OSD no autorizará la suspensión de concesiones u otras obligaciones si un ac uerdo abarcado prohibe tal 
suspensión. 
6. Cuando se produzca la situación descrita en el párrafo 2, el OSD, previa petición. concederá autorizac ión 
para suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 días siguientes a la expirac ión del plazo 
prudencial. a menos que dec ida por consenso desestimar la petición. No obstante. si el Miembro afectado 
impugna eJ ni vel de la suspensión propuesta, o sostiene que no se han seguido los principios y procedimientos 
establecidos en e l párrafo 3, en el caso de que una parte reclamante haya so licitado autorización para suspender 
conces iones u otras obligac iones al amparo de lo dispuesto en los párrafos 3 b) o 3 c ). la cues tión se someterá a 
arbitraje. El arbi traj e estará a cargo ~e l _grugo especial que ha ya entendido inicialmcme en el asunto. si estuvieran 
d1spomblcs sus miembros, o de un arbitro nombrado por el Director Genera l. y se concluira dentro de los 60 
días sigu ientes a la fec ha de expiración del plazo prudencial. No se suspenderán concesiones u otras ob ligaciones 
durante el curso del arbitraje. 
7. El árbitro 

16 
que actúe en cumplimiento de lo dispuesto en el párra fo 6 no examinará la naturaleza de las 

concesiones u otras obligac iones que se hayan de suspender. sino que deterrninará si el ni vel de esa suspensión es 
equivalente al ni vel de la anulación o el menoscabo. El árbitro podrá también determinar si la suspensión de 
conces iones u otras obligaciones propuesta está perrnitida en virtud del acuerdo abarcado. Sin embargo, si e l 
asunto sometido a arbitraje incluye la reclamación de que no se han seguido los principios y procedimientos 
establecidos en el párrafo 3. el árbitro examinará la reclamación. En el caso de que deterrnine que no se han 
seguido dichos principios y procedimientos. la parte reclamante los aplicará de confo rrnidad con las disposiciones 
del párrafo 3. Las partes aceptarán como definitiva la decisión del árb itro y no trataran de obtener un segundo 
arbitraje. Se inforrnará sin demora de la decisión del árbitro al OSD: y éste. si se le pide. otorgará autorización 
para suspender concesiones u otras obligaciones siempre que la petición sea acorde con la decis ión del arbitro . a 
menos que dec ida por consenso desestimarla. 
R. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y só lo se aplicará hasta que se haya 
suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado. hasta que el Miembro que deba cumplir 
las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anulación o menoscabo de ventajas. o hasta que se 
llegue a una solución mutuamente satisfactoria . De confo rrnidad con lo establec ido en el párrafo 6 del articulo 
2 1. el OSD mantendrá sometida a vigilancia la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas. con 
inclusión de los casos en que se haya otorgado compensación o se hayan suspend ido conces iones u otras 
obligaciones pero no se hayan aplicado las recomendaciones de poner una medida en conformidad con los 
acuerdos abarcados. 
9. Podran invocarse las disposiciones de los acuerdos abarcados en materia de so luc ión de diferencias con 
respecto a las medidas que afecten a la observancia de los mismos y hayan sido adoptadas por los gob iernos o 
autoridades regionales o loca les dentro del territorio de un Miembro. Cuando el OSD haya resucito que no se ha 
respetado una disposición de un acuerdo abarcado, el Miembro responsable tomara las medidas razonables que 
estén a su alcance para lograr su observancia . En los casos en que no haya sido posible lograrl a. serán ap li cables 

"En la lista que fi gura en el documento MTN .GNS/W/120 se identifican once sectores . 
"Se entenderá que el térrnino "árbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo. 
16 

Se entenderá que el térrnino "árbitro" designa indistintamente a una persona. a un grupo o a los miembros del 
grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto si actúan en calidad de árbitro. 
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las disposiciones de los acuerdos abarcados y del presente Entendimiento relativas a la compensación y a la 
suspensión de concesiones u otras obligaciones. 17 

Artículo 23. Fortalecimiento del Sistema Multilateral. 
1. Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de las 
ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de cualquiera de los objetivos de los 
acuerdos abarcados, los Miembros rec urrirán a las norrnas y procedimientos del presente Entendimiento. que 
deberán acatar. 
2. En tales casos, los Miembros: 
a) no forrn ularán una deterrninación de que se ha producido una infracción, se han anulado o menoscabado 
ventajas o se ha comprometido el cumplimiento de uno de los obje<ivos de los acuerdos abarcados, excepto 
mediante el recurso a la so lución de diferencias de conforrnidad con las nornias y procedimientos del presente 
Entendi miento, y formularan tal deterrninación de forrna coherente con las constataciones que fi guren en el 
inforrne del grupo especial o del Órgano de Apelación. adoptado por el OSO, o en el laudo arbitral dictado con 
arreglo al presente Entendimiento: 
b) seguiran los procedimientos estab lecidos en el aniculo 21 para detern1inar el plazo prudencial para que el 
Miembro afec tado aplique las recomendac iones y resoluciones; y 
c) seguirán los procedimientos establecidos en el aniculo 22 para deternlinar el nivel de suspensión de las 
concesiones u otras obligac iones y para obtener autorización del OSO, de conforrnidad con esos procedimientos. 
antes de suspender concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados en el caso de que el 
Miembro afectado no haya aplicado las recomendac iones y reso luciones dentro de ese plazo prudencial. 
Artículo 24. Procedimiento especial para casos en que intervengan paises menos adelantados Miembros. 
1. En todas las e tapas de la determinac ión de las causas de una diferencia o de los procedimientos de 
so lución de diferencias en que intervenga un pais menos adelantado Miembro se prestara panicular considerac ión 
a la situación especial de los paises menos adelantados Miembros. A este respecto, los Miembros ejerceran la 
debida moderación al plantear con arreglo a estos procedimientos casos en que intervenga un pais menos 
adelantado Miembro. Si se constata que ex iste anulación o menoscabo como consecuencia de una medida 
adoptada por un país menos adelantado Miembro. las panes reclamantes ejercerán la debida moderac ión al pedir 
compensación o recabar autorizac ión para suspender la aplicac ión de concesiones o del cumplimiento de otras 
ob li gac iones de conformidad con estos procedimientos. 
2. Cuando en los casos de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro no 
se haya llegado a una solución satisfacto ria en el curso de las consultas celebradas, el Director General o el 
Presidente del OSO, previa petición de un pais menos adelantado Miembro, ofrecerán sus buenos oficios, 
conciliación y mediación con objeto de ayudar a las panes a reso lver la diferencia antes de que se forrnule la 
solicitud de que se establezca un grupo especial. Para prestar la asistencia antes mencionada, el Director General 
o el Presidente del OSO podran consultar las fuentes que uno u otro consideren procedente. 
Articulo 25. Arbitraje. 
1. Un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC como medio alternativo de solución de diferencias puede 
facilitar la resolución de algunos litig ios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por ambas pa11es . 
2. Salvo disposición en contrario del presente Entendimiento, el recurso al arbitraje estará sujeto al acuerdo 
mutuo de las panes, que convendrán en el procedimiento a seguir. El acuerdo de recurrir al arbitraje se not ificará 
a todos los Miembros con suficiente antelac ión a la iniciación e fectiva del proceso de arbitraje. 
3. Sólo podrán constituirse en pane en el procedimiento de arbitraje o tros Miembros si las panes que han 
convenido en recurrir al arbitraje estan de acuerdo en ello. Las panes en e l procedimiento convendrán en acatar 
el laudo arbitral. Los laudos arbitrales serán notificados al OSO y al Consejo o Comité de los acuerdos 
pertinentes, en los que cua lquier Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellos relacionada . 
4 . Los aniculos 21 y 22 del presente Entendimiento serán aplicables mutatis mutandis a los laudos arbitrales. 
Articulo 26. Reclamaciones del tipo descrito en el párrafo 1 b) del Artículo XXIII del GATT de 1994 en los 
casos en que no existe infracción. 
1. Cuando las disposiciones del parrafo 1 b) del aniculo XXIII del GATT de 1994 sean aplicables a un 
acuerdo abarcado. los grupos especia les o el Órga no de Apelación só lo podrán fo rmular reso luciones y 
recomendaciones si una pane en la diferencia considera que una ventaja resultante para e lla directa o 

17 
Cuando las disposiciones de cualquier acuerdo abarcado en relación con las medidas adoptadas por los gobiernos 

o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro difieran de las enunciadas en el presente 
párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese acuerdo abarcado. 
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indirec tameme del acuerdo abarcado peninente se halla anulada o menoscabada o que el \;umplimiento de uoo de 
los objelivos de dicho acuerdo se halla compromel1do a eonS«uer>eia de que OIro Miembro aplica una medida, 
contraria o no a las disposic iones de ese acuerdo. En los casos y en la medida en que esa pane considere. y un 
grupo especial o el Órgano de Apelación detennine. que un asunto afecta a una mcdida que no está en 
contradicción con las disposiciones de un acuerdo abarcado al que sean aplicables las disposiclOflC"S del párnfo I 
b) del an iculo XXIII del GA TI de 1994. se apl icaran los procedimientos previstos en el presente Enlertdimiento. 
con sujedón a lo siguieme: 
al la pane reclam.ante apoyará con una Justi fICaCIón de\.allada cualquln redamaclón rdativa a una medida 
que 00 esté en comradicción con el acuerdo abarcado pcnUlemc: 
b) cuando se haya ll egado a la conclusión de que una medida anula o tllC1lOscaba vemaJas resuhantcs del 
acuerdo abarcado penineme. o compromete el logro de objetivos de dicho acuerdo. sin infracción de sus 
disposiciones. 00 lIabra obligación de revOCar el>/! medida. Sin embargo. en tales casos. el grupo especIal o el 
Órgaoo de Apelación recomendar/m que el Miembro de que se Irale realice un ajuste mutuamente s¡ni.faetorio ; 
el 00 obstante lo dispuesto en el an iculo 21. a petición de cualquiera de las panel. el arbnraje previsto en el 
p;irrafo J del aniculo 21 pOdrá abarcar la detennmac,ón del nive l de las ventajas anu ladas o meooscabadas y en él 
podr;in sugerirse tambien los medios de llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio: esas sugerenciu 00 serán 
v,"culantes para las panes en la diferencia: 
d) 00 obstante lo dispue~to en el párrafo I del aniculo n. la compen.o;aciÓn pOdrá ser pane de un IIju.'tc 
mutuamente satisfactorio como arreglo definiü\"o de la difercnocia. 
Rttbmaciones del tipo dtsc: rito en el pi rra ro I el del Articulo XXI II del GATT de 199~ . 

1 Cuartdo las disposiciones del párrafo I cl del aniculo XXIII del GATI de 19Q4 sean aplicables a un 
acuerdo abarcado. los grupos elpeciaks sólo podrán formular resoluciones y rec.omcndaciones SI una pane 
con.idera que una ventaja resultante para ella directa o ,ndirectamente del acuerdo abarcado f'('nonente se halla 
anulada o menoscabada o que el cumpllm'ento de uno de los objetivos d~ dicho acuerdo se halla comprometido a 
consccuenocia de una situación diferente de aquellas a Ia.< que son aplicables las dispos\CI<"lf!1; de los párrafos I al 
y I b) del an icu lo XXIII del GATI de 1994. En los ca.<os y en la medida en que esa pane conslderc. y un grupo 
especIal detennine. que la cUC$tión esta comprendida en el ámbito del presente pafTIfo. scnin aplicables los 
procedimientos previstos en e l presente Entendimiento únicamente hasta el momento de las aCtuaCIOnes en que el 
onfonm: del grupo espe<::ial se distribuya a los Miembros. Seran aplicables las normas y procedimiemos de 
solución de diferenc ia.~ comenidos en la Decistón de 12 de abril de 1989 (IBDD J6S!66·1l) a la consideración de 
las recomendaciones y resoluciones para su adope ión y a la vigi lancia y apl icación de dichas recomendaóones y 
resolucIOnes. Será aplicable además 10 siguiente: 
a) )a pane red amante apoyará con una jushficaClón detallada cualqUier alegación que haga con respecto a 
cuestiones comprendidas en el ambito de aplicación del presente p.:irrafo; 
b) en los ca.'<lS que afecten a cuest iones comprendidas en el ámbuo de aplICación del presente parrafo. si un 
grupo especial lleg~ a la conclusión de que dIChos ca.<os plamean cuest iones relativa.< a la SQlución de diferenocia.< 
disti ntas de las previstas en el preseme pirrafo. dICho grupo eSpc<.:ial pre..cmará un ¡nfumle al OSI} en el quc se 
aborden esas cuestiones y un infonnc por separado sobre las cuestiones comprendidas en el ambito de aplicación 
del presente p;irrafo. 
Arlíeu lo 27. Responsabi lidad de la$ S('( reta ría. 
1. La Secretaria tertdrá la responsabilidad de prestar asistencia a 10.< ¡.:rupos espociales. pan 'cularmente en los 
bptCtOS j uridicos. hi"óricos y de procedimlCnto de los asuntos de que se trate. y de facilitar apoyo tecnico y de 
secretaria. 
2. Si bien la S«retaria pre.ta ayuda en relación con la :<olución de direrenclas a los Miembro" '1ue la 
solicitan. podria ser necesario también suministrar asesoramiento y asistencia juridico.. ad i\;ionaJe.' en relación 
con la soluc ión de diferencla.< a lo_ países en de,;a.rmllo Moembros. A tal efecto. la Secretaría pondrá a 
dlsposicion de cualqUIer pais en desarrollo Miembro que lo solicllc un expeno juridICo competen te de los 
servictos de cooperación tecnica de la OMC. Este expeno ayudará al pais en desarrollo Miembro de un nHxl" 
que garantice la eoru¡lante Imparcialidad de la Secretaria. 
) La Secretaria organizará. para 10$ Miembros interesados. cursos especiales de fomlac,ón :<obre e~tos 
procedimientos y pracllcas de solUCIón de dIferencias. a fin de que los expenos de los Miembros puedan estar 
mejor infomlado.o en esta materia. 
Ap~ndict l . Acut rdo$ abaru dos por el Enlendímiento. 
A) Acuerdo por el que se establece la Organi1.ación Mundial del ComercIo 
13) Acuerdos Comercia les Multilaterales 

Anexo I A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías 
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A~xo 1 S : Acuerdo Ge""ral sobre el ComercIo de ServIcIos 
Anexo IC: Acuerdo sobre los AsJ>e('IOS de los Derechos de Prop,~dad Intelectual relac ionado< con 

e l Comerc io 
Anexo 2: EntertdimicnlO relau,'o a la.. nonnas y procedinuentoS por los que se rige la solución de 
diferenCIas 
el Acuerdos Comercia les Plurilaterales 

Ancxo 4 : Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civ,Ic. .. 
Acuerdo sobre Contra tac,ón Púbhca 
Acuerdo Internacional de los Productos Licleos 
Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino 

La aplicabilidad del presente Ent(nd,m,entO a los Acuerdos Comerc,ales Plunlalerales dependerá <k que las 
panes en el acuerdo en cueSlión adopten una decIsión en la que se establezcan las condicion"s de apl icación del 
Entendintiento a dicoo acuerdo. con inclusión de la.~ posibles rnmnas o procedmliento;; eSJ>e('ialcs o adicionales 3 

efectos de ~u inclusión en e l Apénd ice 2. que se hayan ootificado al OSD. 
A~ndice 2. No rmas y procedimit nlos espHialts O Idicionl les eon ttnidoJ tn los . cuerdos abarcados. 
Acuerdo Nom",! y procedimientos 

Acuerdo sobre la AplicaCIÓn de Med,das Sanitarias y Fito<annanas 11.2 
Acuerdo sobrc los Textiles y el Vestido 2.14.2.21. 4.4. 5.2. 5.4. 5 6. (,.9 . (,. 10. 6. 11. 8.1 a R.12 
Acuerdo . sobre Obsláculos Técnicos al Comercio 14.2 a 14.4. Anexo 1 
Acuerdo relativo a la AphcilCIÓn del Aniculo VI del GATf de 1<}94 17.4 ~ 17.7 
Acuerdo relMivo a la ApliCAción del Aniculo VII del GA1T de 199~ 193 a 1\1.5. 
Ane~o [1.2 f). l. 9. 21 
Acuerdosobre Subvenciones y Mcd,da~ ComJ'l<'nsatorias 4.2 a 4.12. (,.6. 7.2 a 710. R 5. OOIa 35. 24.4. 27,7. 
Anexo V 
Acuerdo General sobre el C"tnf."rcln de ServicIOS XXIU . XX[ II J 
Ane~o sobre Servicios Financieros ~ . I 
Anc~o sobre Servicios <k TraMpone AeR'() 4 
Dee,sión relativa B determinadO!' proccdmucntos dc so lUCIón de d,fcreoclas pa ra el AGCS I a 5 
En el caso de las dispo.<icioncs comprendidas en la hsta de normas y proccdtnuentos que figura en el prcsente 
Apéndice. puede suceder que sólo sea pertlnentc en esIC rome .• to UIUl panc de la ~orrespondiente di~poslción . 

Las normas o procedImientos especiales o ad'Clonales de lo~ Acuerdos Comerciales Plurilalerales que hayan 
determinado los órganos rompclentes de cada uno de dicoos acuerdo~ y que se hayan notificado al OSD. 
Apendice l, Procedimie ntos dt Ir.bajo. 
l . En sus actuaciones los grupos espec ,ales seguiran la.' dispos,ciones peninentes del presentc 
Entendimiento. Se aplicarán además lo:< procedinHemos de trabajO que se c ~pollCn a continuación. 
2. El grupo csJ>e('ial se reuniri a pucna cerrada. Las panes en la d,fen:n,,'a y las partc., interesadas sók, 
estarán presenle~ en las reuniones cuando aquellas ,n\'lI~ a comparecer. 
3 Las deliberaciones del grupo espec Ia l. y los documemos que se hay.ln somctido a su con.,idcrilCión. 
lendran caraClcr confidencial. Ninguna de las d,sposIC iones del presente Entend ,nH<'''tO ,mpedirá a una pane en 
la diferencIa hacer públicas sus poslc ,ones. Los M,embros constderan;" confide...;ialla información faci litarla al 
grupo c.ope..;ial por Otro Miembro a la que este haya atnbuldo tal caráctcr. Cuando una pane en la diferencia 
facilne una vc",ión confidenc Ial de sus comumcac lo~s ese ritas al grupo cspcc,al. tamb,en facililara. a peltción 
de cualquier Miembro. un resumen no confide...; ,al de la mformac'ón cOntemdA en esas comunica<:ÍortCl< qU<' 
pueda hacerse público. 
4 . Anles .de celebrarse la promera reumÓll sustantiva del grupo espcClal con las panes. las pane. .. en la 
diferencia le presentaran eomUmCaClllRCS eseritas en las que expongan los hecoos del caso y sus 1'CSJ>e('IlVOS 
argUlllentOs. 
5. En la primera reun,ón SuStanll va con las panes. el grupo espcc'al pcd¡r<i a la pane re<:lamame que presente 
sus alegacionc.~. roslerionn~ nl e. pcro siempre en la misnla reunión. se ped,d a lA pane demandada que e.~pollga 

su opmión al resJ>e('lo. 
6. Todos los ICTe<:<OS que hayan not,fi cado al OSD sU "'ler~, en la dif~rcnc,a ~ran Invilaoos por esc rito a 
exponer sus opiniones duram~ una sesión de la pnmera reunIÓn SU$tanllva de l grupo cspcc131 reservada para lal 
fin. Todos esos terccros podran eStar prc.<cnt~s durante la tOlalidad de dicha ses,ón. 
7. Las repl icas formales se presentaran en la segunda reuntón sustanliva del grupo cspcela l. I.a pane 
demandada tendr.:i derecho a hablar en primer lugar. y 3 eonunuación lo hará la pane reclamante. Antes dt la 
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reunión. las partes presentarán sus eserilos de replica al grupo especial. 
8. El grupo especial pOdrá en lodo rn<>II)Cmo hacer preguntas a las partes y pedIrles e>;plicaciones. ya sea 
durame una reunión con ellas o por eserito. 
9. Las panes en la diferencia. y cualquier tucero invilado a nponer sus opiniones de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 10. pondrán a disposi<:ión del grupo especia l una versión eserira de sus exposiciones 
orales. 
10. En inleres de una lotaltransparencia. las exposiciolles, las replicas y las declaraciones mencionadas en los 
parra ti,. 5 a Q se haran en presencia de las partes. Adema.<. las comunieaciQn.es eseniaS de cada pane. Ir>eluido< 
los comcruarios sobre la pane expositiva del informe y las respuestas a las pregumas del grupo especial ." sc 
pondran a dIsposición de la otra u otras panes. 
11 . Las IlI)mlh de proccdimiemo adicionales prQpias de cada grupo especial. 
11. Calendario previslo para los Irabajos del grupo especial: 

.) Recepción de las primeras comunic¡w;iones eseritas de las pan",,, 
1) la pane redamame: 
11 la pane demandada: 

J a 6 semanas 
2 a 3 ""manas 

Fecha. hora y lugar de la primera reunión suSlant",a con las partes; sesió" deslinada a 
lerCeros' I a 2 semanas 
e) RecepcIón de las réplicas presentadas por eserito por las partes: 

2 a ) semanas 
di Fu ha. hora y lugar de la segunda reunión ~uslantiva con las panes: 

1 a 2 semana.< 
,) Traslado de la pane exposiliva del informe a las panes: 

1 '1 4 s.:m'"laS 
t) Rl"'Ccpclón de comentarios de las panes sobre la pane expos;liva del infonnc: 

~ s.:manas 
¡;~ fraslado del ultomlC provIsional, ,"cl ... idas las eonsuuaciones y concl USIones. a las partes: 

2 a" s.:manaS 
hf I'la~" para que cualquiera de 1"" panes pida el rec"amen de pane (o panes) dd mfomle: 

1~ I)eri("lo de renamen por e l grupo especial. ir>eluida una posible nueva reunió" con 
las ranes: 

J)Traslado del informe definilivo a las panes en la dif«er>eia: 

\;) Oislribución del informe definilivo a los M,embros: 

I s.:n1ana 

2 semanas 

J scmanas 
ESle calendario podrá modificarse en f ... r>eión de aconlecimlenlos imprevistos_ En ca.w necesario se programaran 
'eumones adIcionales con las panes. 
Apindice 4. Grupos Consullivos de F.~pUI05. 

Serán de aplicaCIón a los grupos consul1 ivos de expertos '1ue se eSlablezcan de confomlldad COII las di,poSICIO"CS 
del parrafQ 2 del aniculo 13 las nomlll. y procedimIentos siguientes. 
l . Los grupos consul1ivos de expertos es1.iÍn bajo la aUloridad del grupo especial. É.~te eS13bleccra el mandalo 
y los delalles del procedimiento de lrabajo de los grupos consul1ivos de npenos. que le rendirán infomle_ 
1. Solamc:me pOdr;in fonnar parte de los grupos consul1ivos de expertos persona.. profeSlonalmcmc 
acrcdiladas y con experiencia en la esfera de que se Irale . 
3. Lo.< naelOnale.< de los paises que sean panes en la diferer>eia no pOdran ser micmbT<.>s de un grur<' 
consultIvo de expenos sin el asenlimienlO conjunlO de las partes en la diferencia. salvo en Clfcun"lanClas 
excepcionales en que el grupo especial considere imposible salisfacer de 01T<.> modo la nuesldad de 
COlIQCi nllenlOS c lentificos especializados. No pOdrán formar parte de un ~rupo consul1¡"Q de c.\pcnos los 
!uoCI<)Ilarios gubemamelltales de las panel< cn la diferencia . l-<.>S miembros de un rrupo consolll"O de c~pcrt", 
8cluanin a litu!Q personal y no como representantes de un gobiemo o de una orgaOlzación. I'or t~nlO . nI 1"" 
gobIernos 01 la.' Ofganizacion.es podl"lin darles instrucciones con respeclo a IQ_< bunlns sometidos al grup" 
CQnSUlllVo de c ~ fl'Cnos. 

4 Los grupos consultivos de npeno< podran dIrigirse a cualquier fueme que estimen eonvenlcm<" para hacer 
consultas y recabar ",fonnaClón ~ asesoramien1o létnico. Anles de .uabar diclla información o asesoramienlO de 
una fuente .<omellda a la j urisdicción de un Miembro. el grupo consultivo de expenos lo no1ifieará al gobierno dc 

131 



ANEXO III 

ese Miembro. los Miembros darán una respuesta pronta y completa a toda S{\licimd que les dirija un grupo 
consultivo de expertos para otlle..er la información que consi<kre ..ecCS3.na y perti..ente. 
5. Las panes en la diferencia tendrán acceso a toda la infonnación pertinente que se haya faCIlitado al gropo 
consultivo de expertos. a menos que sea de caracter confideociaL La mfonnaclÓn confi<kocial que se 
propoKlone al gropO consulti vo de expertos 1>0 será Kvelada sin la aUlorizac lón formal del gobiernn. 
orgamzación o persona que la Ilaya facilitado. Cuando se :iOlicLle dicha inf0nnaclon del I:ropO consuhivo de 
~xpenos y éste 1>0 sea aulorizado a comunicarla. el gobierno. orgam7Mlón o persona que luya facililado la 
informacIón suministrará un re_~umen no confidencial de ella. 
/) , El gropo consultivo de expertos pre:s.emani un informe provisional a la~ panes en la difcrer>eia para que 
hagan sus observaciones. y las tendra en cuenla . segun proceda. cn el informe final. del que también se dará 
traslado a las p.artes en la difereocia cuando sea presentado al grupo c$pCCiaL El informe final del grupO de 
e.~penos tendrá un canicler n>('rlnKme consullh'o. 
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Anexo IV. Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados 

por hechos internacionalmente ilícitos. "; 

Artículo l.Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente i/icitos. Todo hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado genera su responsabilidad internacional. 
Artículo 2.Elementos del hecho internacionalmente i/icito del Estado. Hay hecho internacionalmente ilicito del 
Estado cuando un conducta consistente en una acción u omisión: 
a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y 
b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 
Artículo 3. Calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito . La calificación del hecho del 
Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la 
calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno. 
Artículo 4. Comportamiento de los órganos del Es1ado. 
1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el componamiento de todo órgano del Estado. 
ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en 
la organización del Estado y tanto si penenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 
2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del 
Estado. 
Artículo 5. Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público. Se considerará 
hecho del Estado según el derecho internacional el componamiento de una persona o entidad que no sea órgano 
del Estado según el aniculo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder 
público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad. 
Artículo 6. Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Eswdo. Se considerará 
hecho del Estado según el derecho internacional el componamiento de un órgano puesto a su disposición por otro 
Estado, siempre que ese órgano actúe en el ejercicio de atribuciones del poder público del Estado a cuya 
disposición se encuentra. 
Artículo 7. Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones. El componamiento de un 
órgano del Estado o de una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público se considerará 
hecho del Estado segun el derecho internacional si tal órgano, persona o entidad actúa en esa condición, aunque 
se exceda en su competencia o contravenga sus instrucciones. 
Artículo 8. Comportamiento bajo la dirección o control del Estado. Se considerará hecho de l Estado según el 
derecho internacional el componamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de 
personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o control de ese Estado al observar ese 
componamiento. 
Artículo 9. Comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales. Se considerará hecho del 
Estado segun el derecho internacional el componamiento de una persona o de un grupo de personas si esa 
persona o ese grupo de personas ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las 
autoridades ofi cia les y en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas atribuciones . 
Artículo 10. Comporwmienw de un movimienw insurrecciona/ o de otra indo/e. 
1. Se considerará hecho del Estado segun el derecho internacional el componamiento de un movimiento 
insurrecciona! que se conviena en el nuevo gobierno del Estado. 
2. El componamiento de un movimiento insurrecciona! o de otra índole que logre establecer un nuevo Estado en 
pane del territorio del Estado preexistente o en un territorio sujeto a su administración se considerará hecho del 
nuevo Estado según el derecho internacional. 
3. El presente anículo se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de todo componam1ento, cualquiera 
que sea su relación con el del movimiento de que se trate, que deba considerarse hecho de ese Estado en vinud de 
los aniculos 4 a 9. 

rn NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE DERECHO fNTERNACIONAL "Capitulo IV. Responsabilidad de 
los Estados" en Informe de la Comisión de Derecho Internacional 53º período de sesiones (23 de abril a Iº de 
junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001) Asamblea General. Documentos Oficiales. 56" periodo de sesiones. 
Suplemento Nº 10 (N56/ IO), Nueva York, 2001, pp. 21-38. 
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Arlk ulo II .Componamlt·nw que el Estada rl'COnOCe y ado/lm como pFopio. El comportamicnto que 1\0 sea 
atribuible al Estado en vinud de los articulos precwemes se considerará. no obstame. hecho de es<: Estado según 
el derecho im...-naciooal en e l caso y en la medida en que el ESlado reconozca y adopte ese compon amiemo como 
propio. 
Arlk ulo 11. Existencia de "iolneion de una obligneiñn ,"/<,ml/ciono/. Hay "iola.;,ón de una obligación 
inlemacional POI un ESIMO cuando un hecho de ese ESlado no cstá en confornlldad con lo que do: cl c ~ ige esa 
obligación. sea cual fue .... el origen o la naturaleza de c.oa obligacIÓn 
Arlkulo 13. Ubligue,,;n 'lI/cnUJcionul CIl l'igcIldu rt".'P''(:/() de "n f:.,wdu. Un IIt.'C ho del blado no con~1HUyc 
violadón de una obligación imcrnac ional a mcoos que el Estado se baile vinculado PO' d,cba nbligac lon en el 
momemo ... n que se produce el hecho. 
Arliculo 14. E.m!nsiOn rn ,4 tiempo de 1" "iolaeio" de u"a obligaóo" im ... r""c",",,1 
1. L. violación de una obligac ión internacional mediante un hecho del ESlado que 110 lenga cameleI cont inuo 
tiene lugar en el momento en que se produce el !lecho. aunque sus efectos perdur ... n. 
2. La violación de una obligación imemadonal mediBme un hecho del Eslado que tiene carácter COll11nUO se 
e~tiende duranle todo el periodo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta dc conformidad ron la 
obligación imernaclonal. 
3. La violación de una obligación internaciona l en vinud de la cual el Eslado debe pr~vemr un aeomecimiemo 
dete""inado tiene luga r cuando se produce el acomccimiemo y se extiende durante todo el periodo en el cual ese 
acontecimiento continúa y se mantiene su falla de conformidad con esa obligación. 
Arliculo 15. VioltlCion conJúlentr en ull hecho compue-<lo. 
l . La vlo lac,ón por el Estado de una obligación intcmacional mediaute una ,:ene de a.;ClOllC' u onlls lones. 
definida en su conjunto como ilicita. tiene lugar cuando se produce la acción u on",;ón que. lomada COll la.' 
demás acciones u o misiones. es suficieme para cOMtituirel hecho ilicno. 
2. En tal caso. la v,olac ión se eXliende durame lodo el período que comienl..a con la primera dc las accIones" 
omisiones de la seríe y se prolonga miemrns esas acciones u omisiones se rcpllcn y se mant,C!"I(" su falla de 
conformidad con la obligac ión internac ional. 
Ar liculo 16. Ay udo o lIS~U1ICW en 11, comi.<iOn del hecho iTl/{'rn"ciollillmelltl' ¡/idl". El Estado que presta ayuda 
o aSIstencia a 0110 Estado en la comisión por cSle último de un hecho IOtemac lonal~nle il Í( no cs responsable 
imemacionalmcntc por presla, esa ayuda o asistcncia si : 
al 1.0 hace conocicndo las cllcunSlanci ... del hecho InlernaClonalmenle ilicno: 
b) El hecho seria IOtemaclOl1almente ilícito $; fuese cometido Por el Estado que presta la ayuda" aSlStenc,a . 
Arli eulo 17. Dm"<.dú" ,v con/rol rjcrcido$ ,'n lo comi.';"n ,leI he<'ho inr{'rn/ló",,,,I",,,nu' lIietl" El Estado que 
dIrige y controla a otro Estado en la comisión Por c.<te último de un heclw IIllemaclonalment" ,Iicllo el' 

Internacionalmente responsable por este hecho si: 
a) Lo hace conocicndo las cireunstancias del hecho internacionalmente Ilíc no: y 
b) El hecho seria Inlernacionalmente ilicito si fuese cometido pur el E'tado que d,nge y controla 
Arlk ulo 18. Coacción sobre Q/ro ESfOdo. El Eslado Que coacc iona a OtrO para que cOmela un hecho es 
internaciona lmente responsable por este hecho si: 
a) El hecho. de no mediar coacción. constituiría un hecho internac ionalmente ilicito del Estado coaccIonado: y 
b) El E'lado COBCClonante lICtúa conociendo las circunstancIas del hecho. 
Arlic ulo 19. Ef<"l:/O del pre)'cnle capiu.lo. El presente capitulo se entiende sin per¡UICIO de la re~pon""b'¡idad 
internacional. en vi"ud de OIras dispo~iciones de estos aniculo<. del ESlado Que conIeta el .... "'ho en cuesnon o d.., 
cWllquier Otro E.~tado . 

Articu lo 20. COIl.< ... mimi" m<>. El COllsentimiemo vá hdo de un [stado a la com,,,ón por otro E.lado de un hcclw 
determinado e~c l uye la ilicitud de tal hecho en relación con el rri~r ESlado en la ,r.cd ,da en qUl' el hecho 
pernunecc demro de los li"lItes de dicho consentimienlO. 
Arlk ulo 21. Legi/ima drfcn.w . La ihcimd del hecho de un E.'tado queda uclulda si ese hecho conslil u)'C una 
medida licita de legitima defensa tonUlda de confo""idad con la Carta de las NacIones U",das. 
,\ r liculo n . COnlramed,dlrf en razón de 1<" hecho internacionalmente ilicilO. La ilicitud del hecho de un E~tado 
que no "le en confomudad con una obligac ión internacIOnal suya para con otro Estado queda exclUIda en el caso 
yen la medIda en que ese hecho constituya una conll"amedida lOmada con tra ese o tro Estado de confornndad con 
el capítulo [J de la tercera parte. 
Articulo lJ. FI<er.:a mu)"Or 
l. La ilicitud del hecho de un Estado que no estc en confo""idad COn la obligacIón InternacIonal de eS<: E."ado 
queda excluida si ese hecho se: debe a una fUer7..a ",ayor. es dectr. a una fuerla ," eslSlIble o un acontccull ;ento 
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imprevIsto , aJeoos al conl ro l del Estado. que hacen malerialmente Imposible. rn las Clrcunslancias del ca:;o. 
cumplir con la obligación. 
2. El parraro 1 no es aplicable si : 
al La situación de fuerza mayor se debe. imicameme o en combinacIÓn con 01«" CSClores. al comportamiento del 
Eslado que la invoca: o 
b) El ESUldo ha asumido el riesgo de que se produzca esa silU8CIÓn. 
Ar ticul!o> 2" . PeI'gro e:t/renro . 
l . l a Ilicilud del hecho de un Estado q~ no esté en conFormIdad con una obllJ;aetón Inlemaeional de ese Estado 
queda excluida si el aulor de "'" hecho 00 liene razonablememe otro modo. en un~ ,",uaclón de pe ligro extremo. 
de salvar Su vida o la >'ida de otras personas confiadas a su CU Idado. 
2. El parrafo 1 no es aplicable si: 
al La SItuación de peligro ex tremO se debe. úmcameme o en combinación con OIrOS factores. al componamiento 
del ESlado que la invoca: o 
b¡ Es probable que el hecho en cuestión cree UII peligro comparable o mayor. 
Art i~ u lo 25. I::sl"do JI.' necl'.~iú",1 

l . Ningun Estado puede illvocar el estado de neceMdad como causa de exduslóll de la ilicitud de un hecho que no 
eSI': en 1:onfomudad con una obligación Imcmacional de ese ESlado a menos que ese he.:ho: 
al Sea el único modo para el F_~tado de salvaguardar un illterés escoclal contra UII pcllgro gra,·e e illmineme: y 
b} No afecte gravemente a un inleris cscnc ial del ESlado O de los Esiados Con relacIón a los cuales e~ l ste la 
obligaCIón. o de la comumdad ,memac""nal en su conjunto. 
2. En lodo caso. nlllg\1II Estado puede invocal el eSlado de necesidad COIOO causa de nc!usión de la ilicilud si , 
al la oblIgación IIItemacional de que "" tme excluye la posibilidad de illvocar el ~"ado de necesidad: o 
bl El ESlado ha cOlltribuido a que"" produzca e l estado de necesIdad. 
Articu lo 26. Cumplimiento de norma:; impU(J/¡'"{Js .Ninguna disposieión del presente capilu lo excluira la il icitud 
de cualqUIer hecho de un Estado que 1>(1 e.<lé ell 1:onformidad con una obllga",;n que emaPa de una norma 
imperalÍva de derecho internacIOnal geocral 
Articulo 27. ConsecuenciQ!; de /" ¡n"ocae,,;,. d .. unO drcunslanel/l que ¡,(,·/"ye 1 .. 11,..</,,,1. La illvocación de Un;l 
circunstaoclI que excluye la ilicilud ell vHtud del p'e.<ente capiwlo se en tendera SlIl perjUICio de: 
al El cumpl"llIento de la obligación de que se l<lue. en el caso y en la medIda ell que la CircunstancIa que excluye 
la Ihcitud haya dejado de existir: 
b) la 1:uestlón de la indemlliZll<;:ión de cualquier pé rdida efec liva causada por el hccllO en cuesnÓn. 
Articulo 28. Com;ecuenci<lS j"rídicas del hecho inttrnocion"/nr .. nte "ícilO. La r<:,ponsabllidad internacional del 
E-,tado que. de conformidad con las disposlCKmes de la primera pane. nace de un hecho inlemac,onalmeme ,licilO 
produce [as 1:onseeuencias jurídicas que "" enullC.an en la presenle pane. 
Artitu lo 29. Continuidad del deber d .. cumpl" /" oblogacivn. Las con:<o:euencias jurídicas del hecho 
Intem<>CIOllalmellte ilicito cOn arreglo a lo disp,,<,slo en e-'Ia pane 1>(1 afeclan la ~onlinuidad del deber del 8cado 
rcspon.-<able de cumplir la obligación violada. 
Ar ticulo JO. Ce.lile;ó" >' nO repeliciÓn. El E~lado responsable del hecho 1Ilternaclonalmenle ilieilO C$la obligado: 
al A ponerle fin si ese hecllO COnlillÚ3: 
b) A ofrecer seguridades y garantías ade.:uadas de no repetlcióo. si las ci rconslaoclas lo exigen. 
Ar ticulo J I R"paroci;m. 
1. El E.<tado responsable eslÍl obligado a reparar ín{egramenle e l p(!)UIC'O causado por el hedlO 
Imem~Clonalmente Ilieito. 
2. El pe!)uicio comprende todo daoo. tanto ma{cllal como moral. causado por el hecllO Imernacionalmel11e ilici!o 
del ESlado. 
Ar!iculo J2./rrele\"/J"cia dd derecho ¡n¡<,rno. El Estado responsable 00 puede ,"'·ocar las dISposiciones de su 
derecho inleroo como jusuficación del mcumplimlemo de las obllgaciQocs que le Incumben en vinud de la 
presente pane. 
Art ícu lo JJ . Alcun<:e dc IlIS IJbli/!."ciO"C$ mwr~"cion¡,le.< e ... ",ciud(,s cn 1" pr"."'~II' l"'rII'. 
1. Las obligaciones del ESLado responsable cllull<;ladas en la pre.'lCn{e pane pueden eXIS11r ell rdMión ~ otro 
Estado. a \"allos Estados o ¡ la comunidad mtemaci0ll31 en su cOlljumo. segun seall. en panicular. la naturaleza y 
el contenido de la ob ligacióll internacional \"Iolada y las c ircunstaocia~ de la violaCIón. 
2. La preseme pane se entiende Sil! pcl)ulcio de cualquier derecllO que la responsabilidad imcmacional de un 
Estado pueda generar directamellte en beneficiQ de una persona o de una emidad dislima de un Estado. 
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A~ticulo 34. "-ormus J~ r~paración. La reparación integra del perjuic io causado por el hc<;ho inlemacionalmcntl: 
ilíeilo adoptara la forma de reslirución, de indemnización y de ,;.alisfacción, ya sea de manera única o combinada, 
de conformidad con la.> dispos iciQ~s del presente capilulo. 
A~licu lo 35. Resti/ución. El Eslado responsable de un hecho internacionalmente ilicito esta obligado a la 
restitución. es dedr, a rcstable<:er la situación que exislia antes de la comisión del hecho ilicito. sientpre que y en 
ta medida en que e,;.a re~l;lución: 

al No sea materialmente ImposIble: 
b) No entraiie una carga toralmente desproporcionada con relac,ón al bendí,io que derivaría de la resülución en 
vez de la indemnización. 
Ar lículo 36. l"demn;~aci¡J/f. 

l. El Estado responsab le de un hecho internacionalmente ilicuo esta obligado a iooemnizar el dano causado por 
ese hecho en la medida en que dicho dafio no sea reparado por la restitución. 
2. ta indemnización cubrirá lodo dafio susceptib le de eva luación linanciera, incluido el lucro ccsanle en la 
medida en que este sea comprobado. 
Artkulo 37. SallSfiu'Ción. 
l. El Estado responsable de un hecho internac ionalmente ilicuo esta obligado a dar satisfacción por el pel)uicio 
cau,¡¡¡do por csc hecho en la medida que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante resÜtuClón o 
indemni;(JIción. 
2. La satisfacción puede conswir en un reconOClmiemo de la vIolación. una expresión d~ pesar, una disculpa 
fonnal o cualqu ier olra modalidad adecuada. 
3. La sati~ra<:Clón no ,;era despropo.-.: ionada con ,.:.lación al perjuicio y no podra adoplar una forma hunullaml! 
para el Estado rcspon>ablc 
Artículo 38. In/ne.,,..,· 
i. Se debe pagar ",Iereses sobre loda suma principal adeudada en virtud del prcscnte cap itulo. en la medIda 
necesaria pa ra asegurar la reparación integra . La ta,<a de 1Iucré, y el modo de calculo se lijarán de manera que se 
aleance e'" re~ultado 
2. Los inte rese,¡ se devengarán desde la fecha en que deberia haberse pagado la suma principal hasta la fecha en 
que se haya cumplido la obligación de pago. 
Articulo 39. C",urib",.;;ón 1,1,>erjuicio Para determinar la reparación, se tendrá en cuenta la contribució n al 
perjuicio resullanrc de la acción O la omisión, imencional o negligente. del Estado lesionado ° de toda pcrwM o 
entidad en relación con la cual se eXIJa la reparación. 
Articulo 40. Aplu;"óón de esle capirulo. 
l . El presente capilUlo se aplicara a la rcsponsa.bilidad in tcOlacional generada por una violación grave por el 
Estado de una obligación que emane de una norn,a imperanva de derecho intcrnacional gencrdl . 
2. La violación de tal obligactón es gra"e SI implica el incumpbmienlo flagranle o siStematlCo de la oblig" clún 
por el Estado responsable. 
Ar lieu lo 4 1 . C01ls<,cu~nej"., part;culare., de la ";olnejon gr""e de uno.obligación en I';r/ud del ¡lr~senll! wpil"l" 
I Los Estados deben cooperar para poner fin. por medios licitos, a loda vio lación grave en el sentido del art iculo 
<O. 
2. Ningún ESlado reconocerá como lícita una situación creada poi una violación grave en el semido del art iculo 
40. ni preSlara ayuda o asistencia para mantener esa ,itua.:ión. 
3. El preseme an iculo se enteooerá Sin perjUicio de las <lemas con..a:uendas enunciadas en eSla pane y de toda 
Olra conscruencia que una ,'jolaei6n a la que';': aplique el presente capitulo pueda generar según e l dcrecho 
internacional. 
,\ r l icu lo 42. I",vc"dún dí' 1" re.'lmnsabilid"d por ,m t:.,u,do lesionada . Un Estado tcoo,,; derecho como Estado 
leSIonado a Invocar la responsabIlidad de Olro Estado si la obligación violada existe: 
al Con relación a ~'SC F.stado Indiv,dualmente : O 
b) Con relacIón a un gru po de Estados del que ese Estado fonoe parte, o con relación a la comUnidad 
IOlcmacional en su conjunto. y la v,olación de la obligación: 
.) afecla e-,pedalmente a ese b ladO; () 

ji) es de tal índole que modifica radicalmente la situación de lodos los demás Estados con los que existe eSll 
obligación con respecto al ulterior cumplimiento de ésta. 
Arliculo 43. Nmificuciún de la rec/umocion por el ESlado lesionado. 
l . El Estado lesionado que invoque la responsabilidad de 0110 Estado not ifICara su reclamación a este Estado. 
2. El Estado lesionado podrá especificar, en panicular; 
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a) El comportamlenlO que debería observar el F_' tado respon.sab]e por poner nn a] he<:1'Io ilkilO, si eSIC hoe.;ho 

continúa: 
b) La forma que debería adoptar la reparación de conformid¡,d con las disposió(lne~ de la segunda parte . 
Articulo 44. Admi.!ibilidad de la rednmac;ofl La responsabi lidad del E.<tado no podra ser invocada: 
a) St la reclamación no se presenta de conformidad con las nollllL< aplicables en malcría de nacionalidad de las 
rec lamaciones: 
bl Sl13 reclamación esta sUjeta a la norma de! agmanucnlO de los rtcul>OS tnlemos y no'~ han agotado loda~ las 
vias de recurso imemas disponibles y efecuyas 
Articulo 45. Rc/tIHlCin ni derec},n a ifll"Q("ur lu rCJpo1lS(Jb¡I"J(ld. La responsabilidad de un Estado no podni sc:r 
Invocada: 
a) Si el E.<tado lesionado ha renur"::lado válidameme a la reclamaeión: O 

b) Si. en razón del comportamiento del blado lestoRado. debe emendel1<C que éste ha dado vál idamenle 
aquiescencia a la eXI;nción de la rec lamación 
Artículo 46. PI" rolidod de Es/odos leslOlllldu.T. Cuando Yario~ Eslados scan lesionados por e l mismo hecho 
inlemacionalmeme ilicito. cada Estado lesionado podrá Invocar sc:par¡K[ameme la responsabilidad de l ESlado que 
haya comclldo el hecho imemacionalmcnle Hicno. 
Ar t iculo 47. Pluralidad de F.sllIdos resfW".",b1e.' 
l. Cuaooo variO\\ Estados sean responsab les del mi~mo hecho internacionalmente il icilo. podr¡i ln\"ocal1<C la 
respon,'abllidad de cada Eslado en re lación COfI ese hecho. 
2. El párrafo 1: 
a) No aUlOriza a un Estado lesionado a rec ibir una indemnización superior al daño que ese Estado ha ya sufrido: 
b) Se enlenderá ~in perjuicio de cualqUier derecho a recurrir con Ira los OITOS E~",do~ responsables. 
Artículo 48. 1"'~K'uciofl dc la responsub,/¡J",I (JO" un E."",Jo diMin/o del ES/lIdo le.wmÜlüJ. 
l. Todo F..lItado que no sea un Estado lesionado lend rá derecl'lo a invocar la responsab ilidad de o tro E." ado de 
confonnidad con el párrafo 2 ~" 
al La obligación violada exisle con rdaclón a un gTUpo de ESladO\\ del que el Estado ,""ocanle forma parte y ha 
sido establc<:ida para la protección de un inlc,és co lectivo del grupo: 
b) L.a obligación VIolada cx isle COn relacIón a la cOnlunldad ,"lemac"" nal en su conjunlo. 
2. Todo ESlado con derecho a invocar la ,esponsabllldad stg,in el p,irrafo I podr:i reclamar al E~lado rcsponsable: 
al La ecsaeión del hecho intemacioRalmenle iticilO y las scguridades y garantías de no repetiCIón. de confonnidad 
con I{) dispuesto cn el articu lo JO: y 
b) El cumplimienl0 dc la obligación de reparación. de conformidad eon ]0 dlspueslo en 10\\ precedentcs artículos. 
en ¡melis del E._tado Iel<ionado o de los beroef",anO\\ de la ob ligación violada. 
J . Los requlsito\\ para la invocación de la respon.sablhdad por pane de un Estado les ionado previstO\\ en los 
ar1iculO\\ 4) . ~4 Y 45 serlÍn de apli cactÓn en el caso de u>vocaClón de la re.<pon!<3bilidad por parte del Estado COn 
derecho a hacerlo en virtud del párrafo l . 
A rt iculo 49. Objeto y li",i,es de las cOlf'rll",eJula.\ 
l . El Estado leslo""do solamente podrlÍ adoptar contramedldas contra el E.'lado que sea responsable de un hecho 
internacionalmente ilieito con el objelO de ioo uClrto a cumplir las obligacione~ que le ,ncumban a lcnor de lo 
dispueslo en la sc¡¡uooa pa r1e. 
2. Las contrllmedldas sc limi tarán al no cumplinucmo lemporal de las obl igaciones i"temaC lonalc~ de l F.slado que 
adopla las medidas conlra el Estado responsable. 
J. En lo posibk. las conlramedidas serán adoplada~ en fonoa que permita la reanuda<:ión del cumpllmlenlo de 
dichas obligacione<. 
Arliculo 50. ObligocioneJ 'I'w no purden s/,r afu/lld,,", por In.' l ·onlrumedhlus. 
l. Las contramed,das no afectarán: 
a) La obligación de abstenerse de recumr a la amenaza o a! uso d~ la fuerza. como e~ta enuncIada en la Carta de 
la~ Naciones Unidas: 
b) Las obligac io""" establec,das para la prolccclón dc los derechos huma rlOs fundamcn1ales: 
e) Las ob ligacione.< de carácter humanltano que prohiben las represalias: 
d) Otra .. obligaciones que emanan de noorma .. imperatl va< dd derecho imcmaciORaI general. 
2. El ESlado que tome conlramedidas no q~edara exenlO del cumplimien to de las obligaClone~ que le Incumban: 
a) En virtud de cualqUIer procedmllento de solUCIó n de controversias ap licable emre dicho Estado y el E~!ado 
rcspoTl$llble : 
b) De respetar la Invio labilidad de los agcntes, locales. archIVOS y documemos dlplomálicos o consu lare~. 
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ANEXO I V 

Articu lo SI. ProfX'rcionaUdad. las contramedldas deben ser propon:lonales al perjuIcIo sufndo. teniendo en 
cuenta la graw-dad del h«ho intemaciorl.!llmente Ilieno y los derechos ~ cuestión. 
Articulo 52. Condicionl's del rf:Cur.w a la.fconlramrdiJos. 
1. Ames de tomar comramedidas. el Estado lesionado; 
al Requerira al Estado responsable. de confonnidad con el aniculo 43. que cumpla la~ obligacior>es que le 
Incumben en \'mud de la segunda parle: y 
b) Noti ficara al Estado responsable cualqUIer dcclslón de !Omar contramedldas y u l;-e~cra negociar con ese 
Estado. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartadu b) del parnfo l . el Estado leslouado pudra tomar la~ contramedida~ 
urgcRles que sean rlCce~rias para preservar sus derechos. 
3. Las contra medIdas no podran tomarse y. caso de haberse tomado. deberan susperl<ic,-,;c ~in reta rdo injustificado 
.<i : 
al El hecho ""emacionalmeme ilicito 1m ce~do: y 
b) La controversia esta sometida a una cone o un mbunal facultados para dictar dCClSlOII<"S "'II<.·u13nte~ para las 
pa"es. 
4. No se aplicara el parrafo 3 si el Estado responsable no aplita de buena fe los proccdmlicmos de solución de 
comro\lCrsin. 
Art icu lo SJ .Termi,wciÓn de las contramedid,u. Se pondra fIR a las contrame{\idas t~n pronto como el Estado 
respon,:.able haya cumplido sus obligac iones en relación con el hecho imemacionahmnl" Hieno de confonnidad 
con lo dispueslo en la segunda pane. 
Ar ticu lo S4. Me,/¡dus lomadas por I:.·swdo.f distintos' de l<1l Estado Icsiooml" [~Ie capilulo no prejuzga el 
derecho de cualquier Eslado. facultado por el pálT1lfo I del anieulo 48 para "I\'<)(: 3r la re~J'On,:.abihdad de Olm 
Est;.do. a lomar nlcdidas licitas contra eSle Estado pata asegu,-"r la cesa~lón de la \"Iol",,,"n y la rc-paraclón en 
interes del Estado lesIonado o de los bencfí~ia rio.,; de la obligacIón violada. 
Arliculo SS. I.ex speciaUJ. Los preielltes aniculos no se aplicarán en el caso y en la medIda e l1 que las 
COndlClOI>CS de eXISlencia de un hecho intemaciolUlll11ente .licIIO. el contenido de la respoll,:.abllldad imemaclOn~1 
de un Estado O el modo de hacerla efcctiva se njan por normas especiales de derecho imemac.onal. 
Artícu lo 56. c.,,:st;ones de rcspon.fabilidad dd EJtado no regulada. en lo." l/rf.,.,m" .• articulo .•. La~ nonnas de 
derecho internaCIonal aplicables seguir.ín rigiendo 13~ cuestiones relat ivas a la respon,:.abllldad del Estado por un 
hecho internacionalmenle ilicito en la medida en que e$a.' cue.<tlones no esten rc¡;uladas en los pres<:IHcs 
a"icu los. 
Articu lo S7 .Re'ip-on'illhilidad de uno orgunJzuCJún InJerna("lonal. Los presellle~ aniculo.' '" entcnderan si" 
perjUIc io de cualquier cuestión relativa a la responsabIlidad. en vlnud del derecho Inlernacional. de una 
organización internacional o de un Estado por el componamicnlO de una organi7.aciOn intcrnacional. 
Ar ticulo 58. Responsabilidad indi,·idual. 1..0.,; presenles aniculos se emendernn SIn pelJuiClo de cualquier 
Cu",sllón relativa a la responsabilidad indiVIdual. en "Inud del derecho inlemac;onal. (le cua lqu,er pcrwna que 
aCHie en numbre de un Estado. 
"r.ic ulo 59. C"r/(l d(·/n.,· Nadofle.f Unida.l. los pr(SC01('S aniculos '" entenderan ~'" perjuIcIo de I~ Cana de las 
Nacione., Unidas . 
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