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INTRODUCCION 

Es un marevi3loso reto, llegar al momento de es--

cribir la tisis profesional para optar el *mimen de le Livu 

cintura en Derecho, es el significado posterior de toda una. 

carrera, con sus esfuerzos, placeres y grandes elegrias. He-

considerado siempre, que el tema que se elige de una tésis,-

debe ser algo nuevo, que aporte cuando renos, le inquietud -

del sustentante, por lo que, entre los mdltiples temas que -

pasaron por mi mente, encontrd éste que ligad mi etencidn, -

el de loe • Certificados de Origen porque consideré, dee—. 

pude de une inveetigecidn dirigida por mis maestros, y, tem. 

bidn en forme esponténee, que no habla gran literatura sobre 

el tema, también dentro del estudio previo pude detectar, 

que importante es en le época actual darle su verdadero ve--

lor al "Certificado de Origen. 

Otro aspecto que me motivó a desarrollar este tema 

el que considero necesario que los "Certificados de Origen", 

tengan otro tratamiento, otro'mercimiento. 

Pare la elaboracidn de este modesto trebejo, parto 

desde le definicidn de lo que es el "Certificado de Origen", 

• ya que inclusive encontré, que las autoridades que manejan 

este. circunstancies, esten, sino ignorantes, poco penetra.. 

dee en lo que realmente es el "Certificado de Origen",esta - 
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problemática, considero que existe debido a .e divisidn del- 

trebejo, le que provoca le especielizacidn en pequen°, deta-

lles. 

Asi mismo, consideré necesario hablar de lee empre 

sae multinacionales y de las transnacionales, debido a loe -

efectos econdmicos que éstes ocasionen el manejar el "Certi-

ficado de Origen. 

Aunque este teme se practica, poco se sebe de él -

ya que no existe una amplie bibliografía, por tel motivo, es 

vi limitado pare la reelizecidn de mi trebejo, pero conside- 

ro que este pequeña eportecidn que hago, sea, no unicemente-

como el trebejo necesario pare sustentar el exémen profesio-

nal, sino también sirva de ayude bibliográfica e este teme,- 

que a mi criterio requiere de una amplie difueidn por le im-

portancia que represente. 
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CERTIFICADO DE ORIGEN 

Concepto: Es el instrumento intornacional documen-

tarjo que certifica el lugar en donde se creo dicho producto. 

Més que una definición de lo que es el Certificado 

de Origen que es nuestro tema de estudio, lo que hacemos ea-

une descripción de lo que es el mismo, puesto que hay muy po 

ces fuentes y sobre todo se ha escrito poco el respecto. 

Usa vez que conocemos lo que es el Certificado, -

analizaremos en donde se utiliza, y pare tal motivo estudia-

remos a continuación lo que es el Sistema Generalizado de --

preferencias, para conocer como funciona dentro del mismo. 
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ORIGEN Y APLICACION DEL SISTEfrA GENERALIZADO DE PREFERENCIA 

(SGP) 

Lee negociaciones conduncentes a la aprobación y -

aplicación del Sistema Generalizado de Preferencie(SGP) ocu-

paron casi un decenio. Hubieron de transcurrir varios años 

antes de que se aceptare el principio de la concesión de prl 

ferencias, y fueron necesarios más de dos años para elaborml 

loe detalles de los distintos esquemas de Preferencia. Loe -

esquemas entraron en vigor con cierto retraso, que en algunas 

casos fue considerable. 

1.- $cuerdo acercitdel princioio de le concesión-

de preferencias. 

Los aranceles han constituido y siguen constituyen 

do un importante obstéculo en el Comercio Internacional. Le-

reducción sustancial de los aranceles ha sido el principal -

objetivo de lee negociaciones celebradas intermitentemente -

en el marco del GATT desde su creación. Estas negociaciones, 

celebradas sobre une base de reciprocidad, beneficiaban prin 

cipelmente a los intereses de los paises desarrollados. Al -

ampliares le composición del GATT, con el ingreso en particu 

lar de los países en desarrollo, surgid un problema en rela-

ción con la participación de éstos en las negociaciones. El-

principio de 3a reciprocidad creó un problema agudo cuando,- 
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en la labor preparatoria de le Ronda de negociaciones Kenne-

dy, se impuso la necesidad de adoptar una decisidn acerca de 

la participación de los países en desarrollo. 

Entre loe argumentos aducidos a este respecto figu 

rabe el que la igualdad de trato (nacidn más favorecida (Nrr) 

de sujetos desiguales no aportaría ventajas equitativas e 

los paises en desarrollo. En consecuencia, éstos pidieron 

que les fuera concedido.un trato especial sr....preferencial, 

sin exigir reciprocidad de concesiones por su parte. 

Le primera ocesibn en que se discutieron oficial--

mente propuestas de concesión de trato arancelario especial-

en favor de los paises en desarrollo fue la reunión ministe-

rial del GATT, celebrada en mayo de 1963. Posteriormente les 

propuestas fueron examinadas por un Grupo de Trebejo estable 

cid, para este fin. Este nuevo énfasis en los problemas del-

comercio y la expanai6n de los paises en desarrollo culmind- 

en 1965 con la revisión del Acuerdo General mediante la adi-

ción de le Parte IV, en la que se pedía amo menos que le --

plena reciprocidad por parte de paises en desarrollo. En efec 

to, aunque en el párrafo 8 del articulo XXXVI del Acuerdo --

General so estipulaba que los paises desarrollados no espera 

rían reciprocidad por los comprnwisos contraidos por ellos - 

en negociaciones comerciales con paises en desarrollo, en -

una nota aparte relativa a ese párrafo se especificaba que - 
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lo que se quería decir era que no se deberte esperar que un-

país en desarrollo aportare "une contribucidn incompatible 

con las necesidades do su desarrollo, de sus finanzas y de ••• 

su comercio", Le insistencia sobre le reciprocidad en las ne 

gociaciones reflejaban la firme deterr'inacidn de los paises-

desarrollados de mantener el principio de la NrF, por miedo-

de minar los mismos cimientos del Acuerdo General. En conjun 

te, le Parte IV, representaba une trenseccidn que distaba mu 

cho de colmar las esperanzas y les necesidades de desarrollo 

de loe paises subdesarrollados. El exémen de lee preferen---

cies en el merco del GATT, había llegado, pues, e un punto -

muerto. 

La oportunidad de reinicier el debate, se presentd 

cuando le Conferencia de lee Naciones Unidas sobre Comercio-

y desarrollo es reunid por primera vez en la primavera de 

1964. En esta Conferencia, lea Preferencias Arancelarias en-

favor de los países en desarrollo constituyeron una de las -

cuestiones claves en la bdsqueda de soluciones eficaces a --

los problemas comerciales de esos países. Le Conferencia 

aprobd ciertos principios por los que habrían do regirse les 

relaciones comerciales internacionales y las políticas co-- 

marciales conduncentes al desarrollo. El octavo 

neral recomendaba que los países desarrollados, 

principio 'fin 

cnncadieran- 

preferencias en favor de los países en desarrollo sin exigir 

en compensacidn preferencia alguna por parte de dstris. La ma 

s'orín de los países estaban a favor de las preferencias, pe-

ro los otros, entre ellos Estados Unidos se oponían a ellas- 
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y defendían, en cambio, le aplicación del principio de le - 

NMF en la concesión de preferencias por los paises deserro--

lindos a los países en desarrollo. En consecuencia, los pel-

ees desarrollados de economía de mercado se abstuvieron o n 

taron en contra de este principio. En su recomendación A.IIL 

5, le Conferencia reconoció la urgente neuisidad de diversi-

ficar y desarrollar el comercio de exportación de manufactu-

ras y semimenufacturas de los países en desarrollo y coneide 

ró que seria conveniente obtener el acuerdo mis amplio posi-

ble con respecto e le ampliación de las preferencias. Con el 

te objeto, recomendó al Secretario General de las Naciones - 

Unidas que designara une comisión especial de representantes 

de los gobiernos con miras a elaborar el método més adecuado 

pera aplicar dichas preferencias sin reciprocidad por parte-

de los pelees en desarrollo, así como para examinar nuevemea 

te las diferencias de principio arriba rencionades e infor-. 

mar al órgano permanente establecido por la Conferencia. 

Le Comisión Es-eciel que el Secretario General de-

las Naciones Unidas convocó en Nueve York en mayo de 1965, -

permitió e los gobiernos interesados aclarar sus respectivas 

posiciones. Dado que no fue posible superar las diversas di-

vergencias, la Comisión recomendó que se prosiguiera el exi-

men de la cuestión de las preferencias, en viste del interés 

de llegar e un acuerdo. En 1966, le Junta de Comercio y dese 

rrollo, estableció el Grupo de Preferencias, como órgano eu- 
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xilier de la Comisidn de Manufactures, con unas atribuciones 

esencialmrInts iguales e las de le Comisidn Especial arriba -

mencionadas. El primer periodo de sesiones del Grupo, se ce-

lebrd en julio y agosto de 1966. No se realizd ningún progre 

so, en gran parte porque los paises desarrollados, que esta-

ban examinando la cueetidn entre ellos con el merco de la -

OCDE, no habitan llegado a un acuerdo. Estas conversaciones - 

paralelas, se estaban llevando e cabo en el Grupo Especial -

establecido por el Consejo de le OCDE en diciembre de 1975,-

con mires a definir una posicidn comdn de los paises desena 

liados con econoefa de mercado. 

La declaracidn formulada por el Presidente de los-

Catados Unidos en la Reunidn de Jefes de Estado Americanos -

celebrada en Punta del Este en abril de 1967, abrid una bre-

cha en el asunto de las preferencias. El rresidente de los - 

tetados Unidos reconocid que la igualdad de trato arancela--

rio podía no bastar para que los paises en desarrollo avanza 

ren con la rapiddz deseada y que una de las formes de hacer-

frente e esta cuestidn seria que todos los países deeerrolll 

dos concedieran ventajas arancelarias temporales a todos los 

paises en desarrollo. Esta declaracidn desbloqueó lee nego—

ciaciones, y a partir de ese momento fue posible progresar - 

tanto en la OCDE, como en el Grupo de las Preferencias de le 

UNCTAD. En adelante la etencidn se concentrd fundamentalmen-

te, no en si cenvenie otorgar las preferencias:  sino en le - 



• • 	• 
- 7- 

forma de concederlas. 

La adopción de une actitud favorable por los Esta-

dos Unidos fuó explicada por el Subsecretario de Estado para 

Asuntos Económicos de los Estados Unidos de la siguiente fu 

me: "Políticamente nos encontramos prácticamente aislados de 

todos loe palees en desarrollo y de la mayoría de los paises 

industrializados. Económicamente nuestra reserva de princi—

pie y nuestro escepticismo limitaban la influencia que po—

díamos ejercer sobre la proliferación de acuerdos discrinato 

ríos, el tiempo que reducían nuestra influencia en relación-

con el funcionamiento concreto de un sistema de preferencias 

que otros paises industrializados habían indicado que podrí-

an poner en vigor tanto si los Estados Unidos participaban -

como si no". Véase  The Future of United Stetes Foreion Trede  

Policy, audiencias de la Subcomisión de Política Económica -

Exterior de la Comisión Económica Wixte, Vol. I, 19. 

En el segundo período de sesiones de la Conferencia 

celebrado en Nueve 	lhi en 1968, las negociaciones se can--

treron en le cuestión de las preferencias. La Conferencia tu 

vo ente sí la Carta de Argel, aprobada por los países en de-

sarrollo en le Reunión Winisterial del Grupo de loe 77, cele 

brade en octubre de 1967, en la que se enumeraban, entre MB e 

otras cosas, los principios que habrían de obeervarse al e e'. 
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aplicar un SGP. Loe principales erent primero, que todos los 

acuerdos de preferencias establecieran el acceso de todas --

las manufacturas y semimenufactures, incluidos los productos 

elaborados y semielaborados, de todos los países en desarro-

llo a los mercados de todos los paises desarrollados, sin - 

restriccidnes y con franquicia; segundo, que les medidas de-

salvaguardia se rigieran por criterios objetivos, tuvieran - 

carécter provisional y fueren objeto de consultes, aprobaci-

ón y revisidn e nivel internacional; tercero, que se adopta-

ran medidas especiales en favor de los países en desarrollo-

menos adelantados; y cuarto, que se proporcionaren e loe paf 

res en desarrollo que gozaren de preferencias especiales en-

determinados mercados de algunos paises desarrollados por lo 

menos ventajas equivaléntes para compensarles el hecho de 

compartir tales preferencias con otros al establecerse el 

SGP. 

Le Confererencia dispuso también de un informe 

transmitido por el Secretario General de la OCDE (TD/56 y -,p• 

Corr. 1), en el que se formulaban una serie de consideracio-

nes generales acerca de la concesidn con carácter temporal - 

por los paises desarro'lados en un trato arancelario especi-

al en favor de todos los países en desarrollo. Estas coneide 

raciones abarcaban ciertos principios en los que se besaron-

todos loe esquemas aprobados posteriormente. Primero, que 

los acuerdos de preferencias previstos no implicarían la con 
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cesidn de ventajas reciprocas a las exportacfones de los paf 

ses desarrollados por parte de los paises en desarro'lo. Se-

gundo, que el trato arancelario especial deberle aplicarse 

en principio a todas las manufacturas y semimanufacturas y 

que también podrían incluirse los productos, es decir, los 

productos agrícolas y los productos primarios, previo examen 

cena por caso. Tercero, que las preferencias deberían conce-

derse a todo pais, territorio o zona que invocase la condici 

6n de pele en desarrollo ( principio de eutoeleccidn ), aón-

cuando los paises otorgantes de preferencias podrían negar -

ese trato e un país determlnado por razones poderosas. Queda 

ron sin resolver algunas cuestionas importantes, relativas e 

loe acuerdos preferenciales, en parti:ular el problema de si 

el mejor acceso de los países en desarrollo debería traducir 

ne en una franquicia aduanera o en reducciones considerables 

por debajo de los aranceles aplicables en virtud de la cláu-

sula de la UMF, o el problema de si las medidas de selvaguar 

die, deberían adoptar la forma de la cláusula lihsrstorja --

tradicional o de limitaciones a priori, consistentes en con-

tingentes arancelarios. 

En las conferencias, persistieron las divergencias, 

ya que las posiciones adoptadas en relación con los principe 

les elementos de un sistema de oreferencia, distahen mucho -

unas de otras. La transacción a que se llegd se tradujo en -

le resolucidn 21 (II) de la Conferencia, en la que se acepte 
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ron oficilamente el principio y los objetivos de las prefe—

rencias en favor de ].os países en desarrollo. En el párrafo-

de la parte dispositiva de la resolución, se afirma que le -

Conferencia "Conviene en que los objetivos del Sistema Gene-

ralizado de Preferencias sin reciprocidad ni discriminación-

en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medi-

das especiales en beneficio de los menos adelantados de en--

tre ellos, deberían ser: e) Aumentar loa ingresos de exporta 

cidn de esos países; b) Promover su industrialización; c) --

Acelerar su ritmo de crecimiento económico". Le Conferencie-

fijo el erío de 1969 como plazo límite para ultimar los deta-

lles de las disposiciones preferenciales y constituyó une Co 

misión Especial de Preferencias para llevar a cebo las nego-

ciaciones necesarias. 

ELABOMCION DE LOS DETALLES 

Le Comisión Especial de Preferencia, concluyó su-

tarea de elaborar un SGP en la segunda parte de su cuarto --

período de sesiones, en octubre de 1970. En su primer perio-

do de sesiones celebrado el 29 de noviembre al 6 de diciem-- 

bre de 1968, La Comisión Especial, examinó los progresos 

efectuados desde su segundo período de sesiones de la Confe-

rencia y preparó un calendario de trabajo. Los países de la-

OCDE que debían otorgar las preferencias, informaron de que-

habían tratado de ampliar los puntos de acuerdo y de perfec- 
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cionar la labor ya realizada. Se habla convenido en pasar de 

las generalidades a los problemas más concretos y se había -

fijado la feche del lo. de marzo de 1969, como el momento en 

que cada uno de los paises que debían otorgar las Preferenci 

es tendría que estar dispuesto a presentar dos listas de 

productos que serian examinadas por los paises de le OCDE. 

Le primera seria una lista de loe productos manufacturados y 

seminanufecturedos incluidos en los capitules 25 e 99 de le-

UCCA, sobre loe cueles, esos paises no estaban dispuestos a-

conceder preferenclas,(la "lista negativa"). La segunda se—

ria una lista de productos de los capitulo. 1 a 24 de la NC-

CA, sobre los cuales esos paises estaban dispuestos a otor—

gar preferencias ( la "lista positiva" ). Se invitd a cada -

uno de los paises a que expresare claramente todos los supu-

estos detalles y condiciones con arreglo a los cuales podrí-

an examinarse la concesión de las preferencias y con le base 

de las cuales se hablen preparado les listas. A continuación 

esas listas y propuestas serian objeto de un intercambio den 

tro de la OCDE, y se celebrarían nuevos debates pare que ce 

de uno de los paises revisara sus propias listas y los supu-

estos en que astas se basan. 

La Comisión Especial convino en ccnvocar, posible-

mente a fines de abril, un segundo periodo de sesiones de --

corta duración, en el que se prepararía un nuevo informe pro 

visionol y se llegarle a un acuerdo acerca d- los procedí-- 
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mientoe para celebrar las consultas intensivas y detalladas 

con los países en desarrollo en el tercer período de sesiones 

que se celebraría a fines de junio. Estos procedimientos con 

cluirfan el establecimiento, corrpoaici6n y definición de las 

atri'uciones de cualquier grupo de trabajo que resultara ne-

cesario para facilitar la labor del tercer periodo de sesio-

nes. Si les fuera posible, los paises desarrollados presionte 

rían le documentación sustantivos pertinente con suficiente - 

antelacidn a la apertura del periodo de sesiones. 

La Comisidn Especial celebró su segundo periodo de 

sesioneudel 28 de abril al 2 de mayo de 1969. Los países de-

sarrollados informaron que se habían proseguido el exémen in 

tensivo de los posibles elerentoe de un sistema de preferen-

cias y de que sus trabajos avanzaban principalmente en el --

pleno nacional y también en el marco de la OUT. La labor ha 

bis resultado ser mée difícil y delicada de lo que se había-

previsto. Le mayoría de loe paises había podido entregar a - 

le 00E, unas listas indicativas antes del lo. de marzo de -

1969. Los Estados Unidos no habían podido presentar sus pro-

puestas a causa del cambio dd administración. 

En ese período de sesionenes, ?a Comisidn Esr•eciel 

determinó los aspectos sustantivos del sistema acerca de loe 

cuales deberían celebrarse, en la propia Corisidn o en sus -

grupos de trabajo, nuevas consultas detalladas. Le Comisidn- 
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entblocid asirinro un grupo de trahejo encargado dr iniciar 

corsultas nohre los a'pectos técnicos de las normas de ori- 
gen. Fueron identificados los siguientes sectores para.la ce 

lebracidn de consultas: productos quo deberían incluirse en-

el sistema y extensión y de las preferencias; mecanismos de-

salvaguardia; duración del sistema; medidas especiales en fe 

vor de los países menos adelantados; preferencias existentes 

y preferencias inversas; disposiciones institucionales; madi 

das que podrían adoptar los paises socialistas de Europa --

oriental en vista de la resolución 15(II) de la Conferencia. 

En 'su tercer periodo do sesiones, celebrado del 30 

de junio al 3 de julio de 1969, le Comisión Especial convino 

en un celendrrio y en otras cuestiones de procedimientos pe-

ra la celebración de consultas intensivas y detalladas. La - 

Conisidn recomendó asimismo que la junte de Comercio y Desa-

rrollo en su noveno periodo de sesiones, mantuviese en fun. 

ciones a la Comisión Especial a fin de que este pudiese pre-

sentar su informe definitivo en un periodo de sesiones ulte-

riores a la Junta. En su resolución 61(IX), de 12 de septier 

bre de 1969, la Junta de Comercio y desarrollo decidid mente 

ner en funciones a le Comisión Especial y le pidió que ore--

sentase su informe definitivo, que había de prepararse en el 

cuarto período do sesiones, a la Junta en un periodo extraor,  

dincrio do sesiones. 
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De conformidad con esa resolución, la Comisión Es-

pecial celebró le primera parte de su cuarto período de se—

siones del 31 de marzo al 17 de abril de 1970. En esta parte 

del período de sesiones, los países que consideraban le con-

cesión de preferencias y los países en desarrollo beneficia-

rios celebraron consultas intensivas y detalladas sobre la -

base de las comunicaciones preliminares transmitidas por loe 

países desarrollados miembros de la OCDE y de Nueve Zelandies 

La Comisión también emprendió un examen del fondo de las ---

cuestiones relativas a la contribución de los países socia-- 

listes de Europe Oriental, habida cuente de la resolución 21 

(II) de le Conferencia. La Comisión Especial convino en que, 

no había podido completar sus trabajos, sería necesario cele 

brar une segunda parte de su cuarto período de sesiones. 

La segunda parte del cuarto período de sesiones 

fué convocada el 21 de semptiembre de 1970. Tras activas con 

sultas acerca de las ofertas preliminares de los países de -

la OCDE que podrían conceder preferencias, se formularon y--

aprobaron disposiciones para le creación de un SGP, sin reci 

procidad ni ?.iscriminacidn, rn favor de las exportaciones de 

los países en desarrollo a los mercadee de los países desa—

rrollados; en les conclusiones convenidas aprobadas por la -

Comisión Especial, de las que la Junte tomó note en su cuar-

to periodo extraordinario de sesiones, se definieron loe as-

pectos tdcricos, institucionales y jurídicos del sistema. En 

ellas la Comisión Especial acogió asimismo con enredo la de- 
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pa Oriental enunciaban las medidas que se proponían adoptar-

pare contribuir el logro de los objetivos de la resolución - 

21 (II) de la Conferencie. Esas medidas consistían en prefe-

rencias arancelarias en el caso de los paises qur tenían un-

arancel de aduanas, y en otras medidas especiales de cargc--

ter preferencial destinadas a ampliar las importaciones pro-

cedentes de paises en desarrollo. Le Com 4 sión Es-ecial deci-

did que su informe sobre le segunda parte del cuarto periodo 

de sesiones, junto con el informe de le primera parte del -

cuarto periodo de sesiones y con la documentación sustantiva 

que contenía las propuestas preliminares de los paises de la 

OCDE que estudiaban la concesión de preferencias, constitum 

ran el informe definitivo de la Comisión Especial de Prefe—

rencias con arreglo e la resolución 21 (II) de la Conferen—

cie. 

Los paises socialistas de.Europa Oriental otorgan_ 

tes de preferencias que tienen aranceles de aduanas son ac—

tualmente: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la - 

Unidn de Repdblicas Socialistas Soviéticas. 

En su cuarto periodo extraordinario de sesiones ce 

labrado los días 12 y 13 de octubre de 1970, la Junta de Co-

mercio y Desarrollo, por su decisión 75 (S-IV), aprobó el 41 
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forme de la Comisión Especial do Preferencias sobre su cuar-

to período de sesiones y tomó nota de los conclusiones conve 

nidas que figuraban en 41. Por su parte, lo. Asamblea General, 

en su 25o. período de sesiones, al proclamar el Segundo Doce 

nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que is'iñicie 

ría el lo. de enero de 1971, incluyó las disposiciones prefe 

rencirles cono parte integrante de la Estrategia Internacio-

nal del Desarrollo. 

Al aceptar las disposiciones preferenciales elabo-

radas en la UNCTAD, los países que se proponían conceder pre 

ferencias, manifestaron su determinación de buscar lo més ré 

pidamente posible la sanción legislativa o de otra índole - 

que fuera necesaria con el objeto de aplicar las disposicié-

nes preferenciales cuanto antes en 1971. En consecuencia, de 

conformidad con el artículo XXV;5 del Acuerdo General, los -

paises en cuestión interesados, presentaron a las Partes Con 

tratantes una solicitud oficial de exención de las oblinacio 

nes que les imponía el articulo I del Acuerdo General, a fin 

de que fuera posible la aplicación del sistema generalizado-

de Preferencias. Por decisión de 25 de junio de 1971, las --

partes contratantes en el Acuerdo General acordaron eximir e 

las partes Contratantes desarrolladas del cumplimiento de --

las disposiciones del articulo I del Acuerdo General por un-

plazo de 10 años y en la medida que fuese necesario para que 

pudieran conceder un trato arancelario preferencial a los --

productos originarios de países y territorios en desarrollo. 
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La ReoLlhiica nemocrática Alemana no tiene arancel-

aduanero, pero después de suscribir en 1973, la declaracidn-

conjunta de los -at.zes socialistas de Europa Criental, se --

comproretid a aplicar otras medidas de orden ecnn6rico y de-

corercio exterior que, en términos generales, son de cardc--

ter preferencial y estan encaminadas a e;:pandir las importa 

ciprias de productos procedentes de los paises en desarrollo. 

ANICACION 

El SGP consiste actualmente en 16 esquemas de pre-

ferencias diferentes, aplicados por 19 paises de oconomia de 

mercado y seis p7,Ises socialistas »e Europa Criental. Los --

países o gru-o de paises que aplican los esnuemas y la fecha 

de entrada en vigor de cada uno de éstos son los siguientes: 

Australia (1966), Austria (lo. de abril de 1972), Pulnaria--

(lo. de abril de 1972),Canadé (lo. de julio de 1974),CEE(lo. 

de julio de 1971), Checoslovaquia (26 de febrero de 1972),--

Estados Unidos de América (lo. r'e febrero de 1976), Finlan--

dia (lo. de enero de 1972), Hungría (lo. de enero de 1972),-

Japr'n (lo. do agosto de 1971), Noruega (lo. de octubre de 19 

71), Nueva Zelandia (lo. de enero de 1972),Polonia (lo. de -

enero de 1976), Suecia (lo. de enero de 1972), Suiza (lo. de 

marzo de 1972), y, Unidn de Repúblicas Soviéticas sociálle--

tos (lo. de enero de 1965). 
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Es de señalar que Australia, que habla ido aplican 

do un sistema de preferencias arancelarias en favor de los - 

países en desarrollo antes de la aprobación del SGP, puso en 

vigor el lo. de enero de 1974, un nuevo esquema, mucho mée -

vasto, en el merco del SGP. También la URSS, habla estableci 

do su esquema de preferencias antes de la adopción del SGP,-

de conformidad con las recomendaciones A.III.2 y A.III.1 de-

la Conferenc'a. El lo. de enero de 1974, se produjo un impor 

tente acontecimiento, ya que tres paises otorgantes de prefe,  

rencias ( Dinamarca, Holanda y el Reino Unido ), alinearon -

sus esquemas, en vigencia desde 1972, con el de la CEE al --

unirse a la Comunidad. 

Qué carácterísticas debe reunir un producto para-

ser beneficiario del SGP, e través de un Certificado de eri-

gen: 

a) Productos obtrInir!as totalmente en el país ex---

putedor, es decir, productos cultivados, extra 

Idos del suelo o cosechados en el,pals o fabri-

cados exclusivamente en él a partir de cualquie 

ra de esos productos. ror regla general, estos- 

productos totalmente producidos en un país re- 

ceptor de preferencias son adritidns a] trato- 

del scr pór que no contienen ninci'in irsuro im- 

portado; o hien 
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b) Productos que contienen insumos importados, es-

decir, fabricados total o parcialmente a partir 

de materias, partes o componentes que h-n sido-

importados en el pais beneficiario exportador o 

que son de origen desconocido. Por regla gene—

ral, estos productos son admitidos al trato del 

SGP siempre que haya sido objeto de una elabora 

alón o transformación suficientes, ademas de ee 

toa criterior béeicos, cede esquema establecido 

en virtud del SGP prescribe las normas que hen-

de satisfacerse pera que las mercancías de ex—

portación pueden ser objeto del trato del SGP. 

DIVERSOS SISTUAS GENERALIZADOS DE PREFERENCIAS ( S G p ) 

Breve descripción de los diversos Sistemas Genera-

lizados de Preferencias y la manera en que el Certificado de 

Origen funciona en dichos sistemas: 

ESTADOS UNIDOS DE NCRTE AffERICA S G P . 

Primordialmente son mercancías que pueden entrar - 

al sistema, las totalmente producidas en el país beneficia—

rio, a les mercencies que contienen materias importadas para 

las cueles se pide la sume de: 
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a) el costo 6 valor de les ratrrias -Iroducidas en-- 

el pais en desarrolle benficia:io. 

más 

b) los costos directos de los operaciones de elabo-

ración realizadas en él. 

Que represente por lo menos el 35% del valor estina 

do de la mercancía. Cuando el origen es acumulativo, el insu-

mo nacional mínimo es del 50%. 

El costo o valor de los materiales, puede incluir -

materiales irportadoe que hayan sido sustancia'mente transfer 

orados en partos de materiales de )os cuales esta compuesto -

el articulo exportado. 

Costos directos de las operaciones de eleborecidn -

no incluyen beneficios ni gastos generales. 

El porcentaje debe calcularse teniendo en cuenta el 

precio de fabrica que norralmente es el valor del aforo. 

En general, Austria, El Cenedé, La CEE, Finlandia,-

El Japón, Noruega, Suecia, Suiza, consideran les siguientes -

categorías de productos como totalmente producidos en un país 

beneficiario: 

A) Los productos minerales extraidos del suelo o de 

sus fondos marinos. 

B) Los productos del reino vegetal cosechados en el 

país. 

C) Loe animales vivos nacidos y criados en el pele 
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O) Los productos obtenidos en el país de aniralee-

vivos. 

E) Los productos de la caza y de la pesca practica 

dos en el país. 

F) Los productos de le.,pesce en el mar y otros pro 

ductos extraídos del mar por loe buques del pe-

fe. 

G) Los artículos producidos a bordo de sus buques, 

factorías exclusivamente con los productos men-

cionados, en el apartado (f). 

H) Los artículos usados que solo se pueden 

zar para la recuperación de materias primas, ••• 

siempre que hayan sido recogidos en el,ipaís. 

I) Los desechos y desperdicios de las operaciones-

manufactureras efectuadas en el país. 

J) Loe productos obtenidos en el país e partir ex-

clusivamente de los productos enurer,dos en los 

apartados (H-I), ( tales como láminas y barres-

de hierro fabricados con minería de hierro; te-

jidos de algodón fabricados con alroddn en reme; 

recuperación de plomo de baterías de automdvil-

usados, recuperación de metal o de viruta). 

NOTA: Algunos países otorgantes de preferencias 

aplican definiciones restrictivas a las expresiones "Los bu 

quee del país" y "e'us bu ues factoría", contenidos en los -

apartados F y G. 
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Los Estados Unidos de América, si bién no estable-

cen en su legislación una enumeracidn de productos obtenidos 

totalmente en el país beneficiario, reconoce los productos - 

enumerados anteriormente como ejemplos de productos que pro-

bablemente responderan a les normas aplicables sobre aporta-

ción al valor. 

También existo el criterio dal porcentaje para que 

algunos paises puedan entrar el Snr. 

Mencionaremos algunos paises que siguen este critl 

rio. 

En los sistemas de Australia, el Canada, Nueva Ze 

landia, Los Estados Unidos de América, Hungría y Polonia, 

la transformación se considera sustancial si el valor de las 

materias, partes 	componentes importado no excede de cierto 

porcentaje del valor de los productos obtenidos o si el va--

los de los insumos nacionales corresponde a un cierto porcen 

taje del valor de los productos ohtenidos. Los requisitos --

son los siguientes: 

AUSTIVLIA: 

e) Que el proceso final de manufactura se haya Ile 

vado e cabo en el país receptor de la preferen-

cia que ha producido o fabricado los productos 

pera los que so solicita el trato preferencial. 

b) Que el 50% (la mitad), por lo menos, del valor- 
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del costo en fábrica del producto, este representado »or el-

valor de la mano de obra y/o las materias. 

I) del país receptor de la preferencia,o 

II) del país receptor de la preferencia y Australia, 

o 

III) del pais receptor de la preferencia y otro pais 

receptor de preferencias, o varios, o 

IV) del pede receptor de la preferencia, otro pais-

receptor de preferencias, o varios, y Australia. 

NUEVA ZEtANDIA: 

a) Que el proceso final de manufactura haya sido -

realizado en el pais receptor de la preferencia 

y 

b) Que los gastos correspondientes a las materias 

y componentes originarios de cualquier pais re-

ceptor de preferencias o de Nueva Zelandia, y -

otros conceptos del costo de fébrice ( pnr ejem 

plo, costo de las mat arias COD exclusión de --

loe derechos de aduana, salarios de los opera—

rios, gastos generales, costos de los envases,-

exCluido el embalaje exterior, etc.). No sean -

inferiores al SO% (la mitad) del costo en fábri 

ca del producto obtenido en su estado acabado. 

CANADA: 

e) Que el valor de las materias, partes o produc-

tos no originarios del, país otorgante le prefe-

rancies ( o del CAU19A) o de origen indeteriol 
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do no exceda del 40% del precio de fdbrica de los-

productos obtenidos una vez enhalados para su ---

transporte al CANADA. 

ESTADOS UNIDOS DE AWERICA: 

Un cierto porcentaje del valor de un artículo cul-

tivado, producido, fabricado o mentado en un pafs.;,  

receptor de preferencias. 

Requisitos de origen en caso de trato acumulativo 

En caso de trato dcumulativo, las mercancías que--

contengan insumos de importacidn tendrán derecho e trato pre 

ferencial si le sume de: 

gl costo o valor de los materiales producidos  en -

dos o més paises miembros beneficiarios, incluidos los mate-

riales importados que hayan sido transformados sustancialmen 

te en une mercancía nueva diferente. y 

lige costos directos de las oneraciones de elabora-

cidn no ea inferior al 50:11 del  valor estimado del producto -

acabado no obstante, el exportador de un país miembro benefi 

ciario podré pedir en todo caso que se le conceda el trato -

preferencial cuando se cumpla en su país el requisito del -

35%. 

Consecuencias del trato acumulativo en lo que respecte a los 

disposiciones sobre la competitividad 

Los padnes miembros de una unidn aduanera o de una 

zona do libre intercambio a los que se conceda trato acumule 

tivo serán considerados como un solo país a loe efectos de -

le aplicación de las disposiciones sn!lre la competitividad,- 
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así por ejemplo, las imprrtaciones directas o indirectas de-

cualquier país beneficiario miembro de una unión aduanera o-

de una zona de libre intercambio e los Estados Unidos se car 

Barón a un limite ónice basado en la competitividad para le- 

unidn aduanera o la zona de libre intercambio de que se treJ4 

te. 

Pruebe Documental 

e) Pruebe del país de 'origen: 

Lee mercancías para las que se pide trato aran 

celnrio preferencial deberán ir acompañadas de una declare--

ci6n combinada en un certificado de origen en él formulario-

A (SECCION D), llenado y firmado por el exportador y certifi 

cado por la autoridad gubernamental del país en desarrollo-

beneficiario designada al efecto. En caso do las expedicio-

nes valoradas en 250 ddlares o menos, no se requiere ele pre-

sentación del certificado de origen. 

Cuando se trate de expediciones prectundr..s e los--

Estados Unidos a través de una zona de libre intercarbio si-

tuada en un país en desarrollo beneficiario, en la casilla - 

12 del certificado de orinen (Formulario A) expedido por el-

país de origen deberá indicarse que los artículos se ajustan 

a los requisitos de origen del esquema de los Estados Unidos, 

y en la casilla 2 deberá figurar el nombre del consignatario 

de loe Estados Unidos 6 de la zona de libre intercambio. La-

autoridad certificadora del país en que este situada la zona 

de libre comercio expedirá un certificado c'e orinen en el --

formulario A, en el que declarará que las operaciones se rea 
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hieran dentro de esa zona. La autoridad certificadora del - 

pais en qua este situada la zona de libre intercambio cansar 

vare el original del certificado de origen expedido en el -

país en desarrollo beneficiario y entregará copia de dicho - 

certificado al impordador de los Estados Unidos. 

b) Prueba de Espedicián Directa: 

Podré exigirse al importador de los Estados Unidos 

que presente los documentos de embarque, facturas y demás do 

cumentacián pertinente pera probar que los artículos han si-

do importados directamente. El director del distrito de las-

aduanas de los Estados Unidos podrá dispensar de la presenta 

cidn de las pruebas de nxpedicidn directa cuando haya cempro 

bado por otro medio que las mercancían reúnen sin lugar a du 

das los requisitos necesarios -Dere recibir el trato, del es- 

qunme. Cuando se trate de expediciones de tránsito, en las - 

facturas, conocimientos de embarques y demás documentos rola 

cionedos con la expedi.cián, deberán figurar los Estados Uni-

dos como país del destino final. 

Beneficiarios: 

Se cancoden preferencieg a los países en desarro-

llo, algunos de esos países no pueden acogerse al trato pre-

ferencial en lo que respecta a determinados productos. 
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UPLICACIONES CM1)1EFENTARIAS SOBRE LA APLICAC'rN D,11 CRITE- 

RIOS DEL. 35% Y E3E1 1 10S DE SU APLICACION 

A.- Debe obeerVarse que el criterio del. 35% puede-

satisfacerse enteramente con el "costo o valor 

de los materiales producidos" en el pele en de 

serrallo beneficiario, con los costos directos 

de las operaciones de elaboración, 6 con cual-

quier combinación de ambos elementos. 

B.- " El costo o valor de los materiales produci- 
dos", en el país en desarrollo benefiario in- 

cluye solamente los materiales constitutivos- 

del articulo con derecho a trato preferencial 

que hak,an sido cultivados, producidos o manu--

facturados totalmente en el país en desarro---

110 beneficiario o que hayan sido transforma--

dos en el país en desarrollo beneficiario, ---

convirtiendo materiales import-dos en materia,-

les o mercancías nuevas, diferentes. Para que-

sean incluidos cnmo parte del 35% tales mate--

rieles importados han de haber sufrido una ---

transformación substancial en el país beneftekt 

río y haber dado por resultado ur material o--

articulo nuevo que se utilicé para producir el 

artículo destinado a la exportación a los Este 

dos Unidos con derecho a trato preferencial. 
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C.- Por ejemplo: "las pieles en bruto importadas -

por un país en desarrollo beneficiario y curtí 

dee pare ser convertidas en cuero pueden ser - 

mmi.meterial constitutivo transfdrmado sustan- 

cialmente cuando se utilizan pera la ulterior-

manufactura de un abrigo de cuero. En tal caso 

se tendría en cuenta el costo o valor del cue 

ro o los efectos del criterio del 35% endloga 

•ente, une montura hecha con un lingote de oro 

importado puede ser un elemento constitutivo -

de une sortija en la que se haya engarsada una 

piedra presione del paf, beneficiario. En tal-

ceso se tendría en cuente el costo a valor de-

la montura de oro a los efectos del criterio - 

del 35%. 

D.- Es importante observar que loe artículos nue--

vos que son resultado de ciertos procesos mina 

moe, por ejemplo: los artículos producidos, en 

samblados y encajando diferentes componentes,-

no pue3en considerarse cono materiales consti-

tutivos trenstásmedcs sustancialmente . Tampo- 

co se otorgare trato preferencial em ceso de -

la mayoría de la• operaciones de montaje, por-

ejemplo, diversos componentes electrónicos y-

una placa de circuitos, desnuda pera terminada 

pueden ser importados en un pais en desarrollo 

beneficiario y ser montados en dl, por soldadu 



• • 	• 
- 29 - 

re para formar une chapa de circuitos destina-

de e une computadora en tal ceso, el articulo-

nuevo resultante de esa labor de montaje no -

puede considerarse como un material constituti 

vo transformado sustancialmente de la computa-

dora exportada. 

E.- Loe siguientes ejemplos ilustrarán la aplica--

cid:: de los criterios de origen, supdngase que-

un pais beneficiario fabrica motocicletas e un-

precio de fábrica de 500 ddleree y las exporte-

s los Estados Unidos, normalmente el precio de-

fábrica será el valor estimado. 

Caso 1: 

Las motocicletas se fabrican totalmente con me 

terina. locales. 

Le motocicleta tendrá derecho e trato preteren  

alai por haber sido fabricada totalmente en el 

pais en desarrollo beneficiario. 

Ceso 2 : 

El precio de la motocicleta se desglose como -

sigue: 

I) Engranajes importados e incorporados en le- 
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motocicleta. 

100 dólares. 

II) (raterieles Nacionales 

150 dólares. 

III) Costos directos de elaboración 

100 ddlares. 

IV) Costos indirectos (gastos generales, benefi-

cios, etc.).* 

150 ddlares. 

Total 500 ddlares. 

La motocicleta tendrá derecho a tratojprefe--

reneial,  puesto que la suma de los materiales 

nacionales y de los costos directos de elabo-

ración, es decir, 250 ddlares, es el 50% del -

precio de fábrica y por lo tanto no es inferi-

or al 35% del valor estimado. 
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EFECTOS DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

Nos dé los siguientes tratos: 

1.- Trato preferencial. 

2.- Trato distinguido. 

3.- Trato de discriminación que loe origina el Cer 

tificado de Origen. 

Los efectos consisten en que segin la procedencia-

del producto y de acuerdo con el derecho convencional, comer 

dial internacional se le daré un trato distinguido a este --

producto. Por decir alga si el producto es mexicano,.a_les -

paises de la ALALC, se lee venderé en condiciones mejores o-

circula en un grado de liberadidn de mercado de acuerdo a --

las negociaciones que se hubieran hecho, si va a los Estados 

Unidos no estaré tan liberado o si viene de los Estados Uni-

dos no estaré liberado como si viniera de América Latina ese 

ea el efecto del Certificado de Origen. 

Los efectos del Certificado de Origen pueden ser: 

e) Efectos Internacionales, y 

b) Efectos Regionales ( Zonales ). 

a) Efectos Internacionales: 

Si por razones de politica internacional existe un 

bloqueo a un pefe determinado, los productos ?rocedentes de-

dicho pais independientemente de su m'arca o tecnología no po 

drén introducirse al territorio que lo bloqued o embargó, in 

dependientemente que lo compren a terceros paises que es lo.; 
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que se ha dado en llamar triangulacidn de mercado. 

b) Efectos Regionales ( zonales ). 

En los pactos zonales sirve para dar el trato pre-

ferencial. Hay estados que tienen dos columnas una para pai-

ses preferenciales y otra para paises no preferenciales. Hay 

otros como los Estados Unidos y la Coronworth, que tienen --

tres columnas; para paises comunes, pare paises preferencia-

les y para paises no alineados, y así, sucesivamente cada es 

tado va a dar en cada pais a cada producto el trato según le 

columna en que so encuentre. Lo importante de los efectos 

del Certificado de Origen en loe mercados regionales, es que 

el producto circularé libremente por la zona. 
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Acabamos de analizar lo que es un Certificado de - 

erigen, su importancia y sobre todo sus efectos; en el capi-

tulo siguiente estudiaremos a 'a Empresa Transnacional, su -

importancia dentro del mundo actual, y, sobre todo coro rane 

jan estas empresas tan poderosas el Certificado de Origen, 

que en muchas ocasiones se abusa de 61 a través de estas em-

presas. Cbtnniendo los beneficios de los Certificados de Crf 

gen de los territorios subdesarrollados. 



• 
- 34 - 

LA ErPRESA TRAPSUACIPMAL 

CONCEPTO: 

Es aquella cuya escala de operaciones rebasa las - 

fronteras de un pais, extemdidn lose sus actividades a varias 

naciones. Estos consorcios de capitel privado en que la tota 

lidad o la casi totalidad de los accionistas son de una ris-

me nacionalidad, operan en hese a una sede, generalmente en-

un país industrializado desde donde se dictan las decisiones 

no solo comzrciales y financieras, sino también dn orden po-

lítico. En realidad, vienen siendo organizaciones de gran po 

der económico que realizan sus actividades según el complejo 

de una casa matriz de amplia jurisdiccidn operativa, con fi-

liales situadas en diferentes naciones. (1) 

Rayron Vernon, describe el fenómeno de la empresa-

trensnacenel, coro un nuevo estilo de inversidn extranjera-

fundado en bases bilaterales: 

CASA FATRIZ----FILIALES 

Osea por su modo de operación le empresa transnacional ea --

una agrupación de filiales con sede en distintos paises, que 

trabajan estrect-emente vinculadas a la casa matriz por rela-

ciónes de propiedad conjnta, que responden a una estrategia 

(1) "ronopolios Transnacionales y la Ecola Inflacionaria"— 

GAOINO FERNAWF.2 (TRNA, UAR VITE PUNILLA Cit.Pép.96 la. 
Editorial F.C.E. 
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comdn y que obtienen recursos financieros y humanos de un - 

fondo también comón. La mayoría de estas empresas se estable 

cen en industrias oligopolíticas y son dirigidas por casas -

matrices radicadas en Estados Unidos. (2) 

Su forma de propanacidn en el ámbito internacional 

tiene varias fases: 

CA PRIMERA.- Se inicia con la exportación de sus —

productos a otros paises. 

LA SEGUUDA.- Es el establecimiento de une organiza 

cidn de ventas de sus productos en el 

extranjero. 

LA TERCERA.- Sigue con la coneeeidn de licencias -

para el uso de sus patentes y marcas-

y para la prestacidn de asistencia - 

técnica a compartías locales que produ 

cen y venden sus artículos. 

LA CUARTA .- Termina con la adquisición de los es-

tablecimientos locales o instalandose 

coro productores en el extranjero a -

través de subsidiarias total o par---

cialmente propiedad de la casa matriz 

pero siempre controladas nor ellas. 

 

 

(2) "La Inversión Extrnjera en réxico" 
BET:%nDO SErUIVEDA, AUTOrIC CIITACERO. 
Cit. Pég. 14 Editorial F.C.E. la. réx. 1973. 



• • 	• 
-36 - 

El hecho de establecerse en un pais determinado --

obedece tal vez en la imposición de tarifas nrancelnrias o -

de controles a la importación por el gobierno de un pais al-

que la empresa transnacional exporta sus articules. Para sal 

var este problema y salvar las barreras aduaneras la gran 

corporación establece una subsidiaria que le ranufrctura lo-

calmente. 

ANTECEDENTrS: 

La empresa transnacional surgid como un puente ---

propiciado por le expansidn de les corporaciones econdmicae-

de los paises industrializados hacia otros pefses en busca .. 

de mayor alcance de sus actividades, que en dltime instancia 

les abriera el camino para incrementar sus ganancias. 

Se dijo que sus efectos empezaron e valorarse en ••• 

una dimensión más amplia, después de la segunda guerra mune-

dial. 

México e sido históricamente un pais receptor de -

capitales desde el principio de su vida independiente, loe - 

buacd con insistencia en las grandes potencias Europeas. In-

glaterra prercedid a los datada paises en la formacidn de las-

companfas pare explotar los metales preciosos del pais; las-

empresas UNITED rEXICAVA, APGLO rfl'ACANA Y REAL DEl MC TE, -

inician actividades en la époce del presidente Guadalupe Vic 

tarja. ruede decirse que en los primeros años, el pais gravi 

td en torno el capitel del imperio inglés.- 
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Fué hacia la década de los apios ochentas del siglo 

XIX, cuando se fija el comienzo del capitalismo monopolista 

en las grandes potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Fran—

cia y Alemania. Los propósitos expansionistas de los monopo-

lios internacionales se encontraron condiciones propicias --

durante los 34 años que durd el régimen del general Porfirio 

Diez, viéndose favorecidos tanto por el "Impasse Político" 

que fui impuesto a la ciudadanía, como por la posición favo-

rable a las inversiones extranjeras, que adoptó el grupo que 

detentaba el poder. 

La inversión estuvo orientada hacia la elnerli, --

los ferrocarriles, en empresas agrícolas sobre cultivos de -

exportación: café, cacao, algodón vainilla y azócar así como 

er: la estructuración del sistema bancario° 

Par esa época inician opersciores los grandes mono 

palios petroleros. Le compaRies rexican Eegle Oil, Eaole Oil 

Transport y The rexican Petroleum, son de ese tiempo las dos 

primeras de nacionalidad inglesa, registraban un capital de-

59 millones de pesos respectivamente y la otra, de origen --

Norte Americano, 38 millones de pesos. (3) 

En el ramo de la electricidad, las inversiones rés 

fuertes correspondieron tarbién a Inglaterra y en segundo lu 

gar e los Estados Unidos. El capital francés que ocupó el -

tercer lugar, se concartraha en la banca y el comercio, acta 

(3) "México en la Orbita Imperialista". 	" 
JOSE LUIS CECErA 'it. Pdg. 45 Edit. El Cabállito 
2a. UU. réxico, 1973. 
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vidad esta dltima en que destacaban los grandes almacenes -

como El Palacio dd Hierro, El Puerto de Liverpool, el Centro 

rercantil, París Londres, etc. 

Puede decirse qu= el desarrollo del capitalismo en 

el posfiriato, se debe casi en exclusiva a las inversiones - 

orteamericanas y Europeas, estableciéndose desde el princi-

pio una considerable subordinación exterior, agravada por el 

hecho de que la burguesía mexicana estaba tambien empal;Ada -

en los mismos intereses. 

Desde eso entonces, algunos destacados funciona--

ries y miembros de nuestra alta sociedad, ye jugaban un pa-

pel de prestanombres, socios menores y consejeros dóciles --

del capital extranjero. 

Coro se ve, le raíz del imperialismo es honda, se-

encuentra en la actitud mental del mexicano risme. 

La constitución de 1917, con su amplio contenido - 

social y antil!tifundista, siente sus bases de nuestros pos 

teriores ~tilos estructurales, las disposiciones del artícu 

lo 27 que legisla sobre la cropied. d de las tierras, aguas y 

riquezas del subsuelo, coloca a réxico en una situecitin de -

vanguardia en el mundo; no obstante Esta el nobi,rno de Cílr 

donas la situacidn dr:1 país era prácticamente 3a misma que-

en la época porrirista. 

Las empresas básicas de nuestra economía tenían --

una clara dependencia del exterior, al grado de que los ener 

géticns, (petróleo, electricidad y carbón) y la minería, 1•••••••• 

principalmente fuente de divisas, se encontraban bajo el con 



• • 	• 
- 39 - 

trol casi absoluto de las grandes empresas extranjeras a las-

que todavfe no se daba en llamar Transnacionales 

Al referirse al principio del Cardenismo, José 

Luis CeceMa hace la connotación de'que el princinio de ese ré 

gimen, las inversiones extranjeras alcanzaban un valor en li-

bros de 3,900 millones de pesos. En 1940, el último ano de go 

bierno, las inversiones extranjeras directas habían reducido-

s 2,262 millones de pesos. 

Esto significa una reducción del 42% en el periodo► 

La deuda exterior, en cambio, hable aumentado, pero 

no por nuevos prestamos, que no los hubo en absoluto, sino co 

mo resultado de les expropiaciones agrarias y del petróleo, -

por la nacionalización de los ferrocarriles y por las reclame 

ciones de daños causados en la lucha armada. 

México en ese entonces era un país despoblado, con-

una tasa muy alta de analfabetismo y sindicatos precarirmente 

integrados, cinco mil kilómetros de carreteras apenes dotados 

de industrias y de centros de enseñanza superior, sin visos -

de una tecnología propia y con muchos deseos de industrien--

Virus Es natural que dentro de ese contexto no extienden con 

troles selectivos que regulan la inversión extranjera, la que 

bajo el pretexto de políticas de cooperación y acercrmiento,-

aprovecharé, después de la segunda guerra mundial, las coyun-

turas propiciatorias que le permitieron iniciar la gran esca-

la para apoderarse de sectores claves de nuestra ectividrd 

econdmica. Recien empezamos a modificar les condiciones que -

convienen a nuestro de!,,arrollo. Hece falta que este ------ 
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mos pensando en la mejor forma de como lograrlo en el menor -

tiempo posible. 

EVOLUCION TUTBRAL DEL ESTASLECIrIENTO DE FILIALES. 

La expansión Internacional de las mayores empresas-

industriales de los países desarrollados se inician a fines -

del siglo pasado. Esta tendencia se manifiesta inicialmente -

con més intensidad en aquellos paises de Europa con mercados-

internos ruge reducidos. En efecto se observa que son las em-

presas provenientes de Bélgica y Suiza las que tienen un por-

centaje més alto de filiales establecidas con anterioridad a-

la primera guerra mundial. Los dnicos países cuyes empresas -

tenían antes de 1945 el 25% de las filiales actuales estable-

cidas, son Bélgica, Suecia y Suiza. 

Le expansidn original de las empresas Transnaciona-

les, manufactureras provenientes de paises de mercado interno 

reducido, se dirigid principalmente hacia los otros paises ou 

ropeos y en donde al tener que adaptarse a las regulaciones,-

hébitos do cobsuno y particularidades de cada mercado influyó 

en cierta medida en la configuración de estructuras organiza-

tivas que han tendido a otornar mayor autonomía a las filia--

les, en contraste con el caso de aquellas empresas Transnecio 

nales, que dispusieron de mercados nacionales amplios en los-

cuales pudieron exrandirse durante un perlado rtfs largo antes 

de efectuar inversiones en el extr,r'or. 	En- 
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el caso de las Empresas Transnacionales de Estados Unidos don 

de una fase importante del procaso de crecimionto se denarre 

llo en un mercado amplio y homogéneo en el cual requirieron-

disponer de estructuras organizativas más centralizadas, ade 

cuadas a la planificación y gestión productiva, de transpor-

te y comercialización de un oran número de plantas establecí 

das en un mercado integrado y territorialmente muy amplio. 

(4) 
En el periodo posterior a la segunda guerra mun. 

dial y hasta mediados de la década de los sesentas se esta--

Placen la mayor parte de las filiales actuales de las Empre-

sas Transnacionales, de Estados Unidos (62%) es el periodo - 

en que la economía Europea 	Japonesa se reconstruye y consta 

lida y sus empresas comienzan a competir exitosamente can --

las do Estados Unidos en los mercados internaconalas. 

La expansión rápida de las empresas transnaciona--

les de Europa y Japón, se inicia a fines de la década de los 

sesentas en el ultimo quinquenio se establecen más de la mi-

tad de las filiales actuales de las Empresas Transnncionalea 

de Alemania (53%), Francia (67%), 061nica (53n, Holanda ••11. MB. 

(55%) yJapdn (62Y1). 

Esta expansión reciente se produce en un período -

en que se ha intensificado la competencia en las mercados in 

terncionales, en que la Empresa Transnac'onal, de Estados -

Unidos ya estan establecidas en la rraor parte de los merca- 

(4) La Empresas Transneconales "Expansión a rival rundial y 
proyección en la Industria frexicana 
FERNA:W FAJNZYLPER Y TiWIDIP rARTILEZ TAR2G0 Cit. Pág. 
30 la. Edic. F.C.E. 
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dos y que los -aises receptores comienzan a adoptar politi—

ces más selectivas respecto a la inversión extranjera. Estas 

circunstancias constituyen sin duda uno de los factnrPs ex--

plicativos de los comportamientos relativamente más flexi---

bles adoptados no ohstante el crecimiento rápido experironta 

do por las Empresas Transnacionales Europeas y Japonesas en-

el periodo reciente, el conjunto de la inversión directa de-

esos paises ea aén inferior a la de Estados Unidos (52% del-

total de 1971). 

Le localizecidn geográfica de las filiales de las-

Empresas Transnacionales, provenientes de los distintos pai-

ses este determinada por un conjunto de factores cuya impor-

tancia relativa no esta adn bien identificada. Puede suponer 

se que el factor principal, es el tipo de vinculas econdmi--

coe y políticos existentes entre el país de origen y las dis 

tintas regiones. Un segundo elemento estaría dado por el ti.. 

pe de bienes producidos por las empresas en aquellos paises 

cuya Empresa Transnacional, se orientan principalmente ha---

cia sectores de bienes de capital o productos intermedios de 

consumo con un alto contenido tecnológico, predominará el es 

tablecimiento de filiales en los paises desarrollados. 

El temario y la importancia relativa del país de -- 

origen en el contexto económico internacional podría también 

ejercer alguna influencia en la localizacidn de las filiales: 

Recientemente se ha notado que la extensión de las empresas-

Transnacionales se ha realizado también por sistemas de fi--

nanciamiw-to y arrendamientos de capital. 
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EL DECALOGO DE LAS ErPRESAS TRANSNACIONALES 

( Reglas de convivencia en América Latina ) 

lo.- No han de desplazar la inversión de las ma---

cionales. 

2o.- Deben ser complementarias a la inversión na—

cional, siempre en porcentaje inferior a los-

accionistas locales. 

3o.- Hen de dirigir sus actividades a campos no -- 

explotados d no explotados de los negocios. 

4o.- Deben inclinarse e producir bienes de exporta 

cidn. 

5o.- Han de preferir siempre al personal nativo y-

no practicar el -parthe. 

6o.- Desarrollar tgcnicas ry-ra capacitar al perso-

nal, y ponerlo en situ,-cidn igual a la del --

personal de su matriz. 

7o.- Colaborar en la creación y mantenimiento de -

centros de investigación y en la educación su 

perior del pais. 

80.w Reducir las importaciones al mínimo. 

9o.- Promover en general al desarrollo del pais de  

residencia. 

10011.-No inmiscuirse en la politir.a local, y no for 

mular nunca reclamaciones diplomáticas por me 

didas del gobierno nacional. (5) 

(5) Las llamadas Empresas rultinacionlles 
CESAR '3EPULVEDA Cit. Pág. 63 
Edite Unión GrIfica, S.A. 
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El vocablo " TRANSNACIPNALn es un neologismo muy - 

dtil, acMado por el profesor JESSUP, en la Universidad de - 

Colombia, allá por los años cincuentas, para designar un 	- 

4rea del Derecho Internacional Pdblico que no es regulación-

de Relaciones entre los Estados, ni tampoco es Derecho Inter 

nacional Privado, o sea, todas aquellas acciones o eventos -

que producen efectos legales más allá de las fronteras Pacio 

nales, en una palabra.(6) 

CARACTERISTICY; DE LAS EPTIRESAS TRANSNACIPNALES 

Son Productos del Funcionamiento del Sistema - 

Capitalista. 

Son el elemento activo de la internacio7aliza-
cidn del capital monopolista. 

III.- Exportan capital en toda la concepción que im-

plica la palabra. 

IV.- Inciden en el subdesarrollo deformando su el.. 

tructura productiva y subordinandolo. 

V.- Son Corporaciones. 

(6) ronorolios Transnpcionllns y La Escalada Inflacionaria 
"GABINO FERrArDEZ 1ERMA Y erAR VITE Prill1A" 
Cit. P4g. 97. le. Edic. 
Edit. F.C.E. 
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EFECTOS DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DE LCG r'RODUGTOS DE [A5 

EUPRESAS TRAiMACIONALES 

Las :-mpreses Transnacinnales en su forma origincria 

y en el sentido negativo de ella, nstahlece házlicaente su -

centro de produccidn en su lunar de origen en su propio domi 

cilio, sin embargo con el tiemTlo las empre:3as transnaciona-

les empezaron a notar el henficio de establecer sus manufac-

turas, sus plantas industriales en los domicilios de los paf 

ses que van invadiendo en todo el mundo, ¿cuál es la razrin--

de esto? , encontramos orignalmente el aspecto fiscal puesto 

que usan estas sucursales filiales o cualquier forma jurídi-

ca o económica que les den para en un determinado momento 

que resulten con pérdidas deducirlo del ir-puerto a pagar de 

la liquidación fiscal, tomhián lo hacen para aprovechar los-

recursos del lugar donde se establecen como es mano de obra 

más barata, materia prima más barato, desgrobacidn de impues 

tos cono lo es en cierto momento lzs dificultades arancela—

rias que tienen para introducir su producto a ese territorio 

coro consecuencia si el producto es fabricado dentro del te-

rritorio no tienen problemas para introducirlo, pero debemos 

analizar que es lo fundamental en este inciso ¿cuál es el - 

efecto del Certificado de Origen de los productos elaborados 

por las empresas transnacionales?. 

Cuando el producto proviene del territorio del do-

micilio propio de la empresa transwIcinn1 es un prcducto ex 
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tranjero que se introduce al igual que cualquier otro produc 

to, esto no tiene problema, lo que a nostras nos interesa es 

es segundo aspecto(negativo), cuando el producto es elabora-

do en el territorio de un país en viras de deserrálló por una 

empresa Transnacional, obtiene por pleno derecho el Certifi-

cado de Orfgen de ese territorio, ahora bidn, ese producto -

con el Certificado de Origen va ha exportarse d importarse - 

segdn el caso a todos los países, aquellos donde ese país en 

desarrollo es miembro de un pacto zonal de tipo comercial, -

es decir que todos los sacrificios fiscales internos del pa-

ís que promueve su industria', los va ha recibir directamente 

la empresa transnacional, que lcs beneficios de libre comer-

cio o de arancel especial para los artículos zonales los va-

ha recibir ese producto en beneficio de la Transnacirnal, ha 

sido preocupación de los gobiernos en desarrollo, encontrar-

e dar una respuesta a esta situación, no ce ha encontrado, -

puesto que sería indagar en aspectos parajurídicos o metaju-

rfdicos la verdadera existencia de estas Transnacionales, --

nuestra ley de inversidn extranjera, en su artículo nenundo-

contempla la existencia de esas Transnac!onales o de grupos-

económicos d entes econdrícos sin personalidad jurídica, es-

te es un paso grande que se ha dado, pero se refiere a la in 

versidn, sin embargo debemos tarar en cuenta que el concepto 

transnacional se nenciona en el proyecto de Código de Conduc 

ta, que veremos nIs adelante, aquí ...e refiere exclusivamente 

al Certificado de Crlf:en que no tiene limitante, hasta eu7. -

sea elaborado por una empresa jurídicamente nacional aunque-

au aspecto o su realidad econdnica sea transnacional 5nra -- 

c!u. el Certificado de Erigen esa obtenido de esta forra. 
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Para concluir debemos mencionar que la empresa --

transnacional os un mal necesario para los paises en vías de 

desarrollo, ya que sin notan no contarían con industria ,,, mu 

cho renos con la tecnología adecuada para poder manejarla --

claro esta que el precio es muy alto ya que de hecho este ti 

po de empresas tiene maniatado al país en que tiene filiales 

por lo tanto coro hace mención el escritor Serven Schreiser-

en,eu li"ro "El desafío Americano", que cuando el país en -

que se encuentra ubicada una de las filiales de la empresa - 

transnacional empieza a precionarla lo que por lo regular ha 

cen astas sé declararse en quiebra y abandonar la nave indus 

trial lo que de inmediata provoca graves problemas para el-

país ya que por la falta de personal especializado no se pue 

de poner a funcionar de nuevo la empresa l'a que al personal-

ecpecializado por lo regular es personal extranjero creaddo-

desempleo, desencadenando así al alto arado de irportacionPs 

limitando cz.si de manera total sus exportaciones por lo --

que los países en vías de desarrollo han propugnado por que-

so encuentre una solución al pro' lema y so he lleaadaa la --

conclusión que la única manera de frenar el poderle de las -

empresas transnacionales es creado un código de conducta pa-

ra las crprescee Transnaci.onales. 
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PRCYECTO DE CODIGO DE CeNDUCTA PARA LAS Erprs:sAs 

TRANSUACICNALES 

"Docurento preparado por el presidente del grupo - 

intergubernamental". 

APLICACION DEI CODIGO DE cunucTA. 

1.- Los gobiernos convienen en que la adopcidn de- 

medidas en los planos nacionales e internacinn'les es indis- 
. 

pensable para lograr los objetivos del 7ddigo. 

redIdas en el pleno Nacional. 

2.- Para apoyar y promover la aplicación del Códi-

go en el plano nacional, los gobiernos: 

a).- Divulgaran y difundirán el Código, y segdn 

convenga:. 'informes relacionandos con el Código preparados -

por la Comisifn de Empresas Transnacionales, mediante decla-

raciones oficiales de política y otros medios, a fin de seer 

gurar que las Expresas Transnacionales, los sindicatos y las 

darás partes interrsadas los conozcan plenamente. 

b).- Examinarán la aplicación del Código dentro de 

sus territorios. 

e).- Efectuarán los arreglos administrativos e ins 

titucionales aprepiados para examinar la aplicación del Cddi 

go y pare tratar cualquiera de las cuestiones y dificultades 

conexas. 

d).- Informarán a la Comisidn de Empresas Transne-

cionales cada dos años, o a solicitud de asta, acerca de lac 
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medidas adoptadas en el plano nacional para fomentar la apli 

cacidn del Código y la experiencia obtenida de su aplicacidn 

la Comisión recomendara la forma y la estructura de tales in 

formes. (1) 

e).- Tendrán plenamente el Cddigo el proponer, 

aplicar leyes, reglamentaciones y practicas administrativas-

pertinentes a la aplicación del Cddigo con miras a facilitar 

le ebservencia del Cddigo. 

f).- No adoptaré medidas contrarias a los objeti-.. 

vos del Cddigo. 

Jredidas en el llene Internacional. 

3.- A fin de aumentar la eficacia del Código, lo-

grar mayor uniformidad en su aplicacidn y mitigar las difi—

cultades relacionadas con su aplicacidn, los gobiernos: 

a).- Cooperarán en los planos bilateral, regional-

y en otros planos multilaterales, segdn convenga, y para ello 

I) Intercambiarán informacidn relativa e la aplica 

cidn del Cddigo. 

II) Celebrarán consultas a pedido de otro gobierno-

en cuanto e cuestiones concretas relativas a la aplicacidn - 

(1) Parece conveniente incluir en el capftulo sobre informa. 
cidn fine disposicidn en el sentido de que las empresas -
transnacionales deben declarar pdhlic3npate, de proferen 
cia en sus informes anuales, que acepten el Cddigo. Si -
esto no se considere factible, de':e pedirse a los gahier 
nos, en el capítulo sobre la aplicacidn, que arocuran --
que las empresaw;transnacianales que realicen activida-
des en sus territorios 1.17.gan esas declaraciones. 
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del Código en lo tocante a los gobiernos intresadns, 

des las dificultades derivadas de la imposición de nxigenci- 

es incompatibles a las empresas transnaciles. 

III) Tendrán plena lente en cuanta los disposic.lones-

pertinentes del Código cuando negocien acuerdos bilaterales-

() multilaterales relativos e cuestiones relacionadas con el-

Código. 

IV) Fomentardn la aplicación del Código dentro del-

marco de los arreglos regionales en que participen los go--. 

biernos. 

b).. Utilizaran plenamente mecanismos instituciona 

do las Naciones Unidas, cuya estructure y funciones se descri 

ben a continuación: 

recaniemo Instituionsi. 

4.- El mecanismo institucional de las Naciones Uni 

des para la aplicación del Código en el'plano internacinnal-

estaré compuesto por la Comisión de Empresas Trenenacionaleu 

que podré establecer los árganas subsidiarios y los procedi-

mientos concretos que estimen necesarios para el cup'i,ion-

to eficaz de sus funciones a ene respecto, y el Centro de --

las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, que-

actuaré como secretaría de la Comisidn. 

5.. La Comisión: 

e) Estudiaré perfodic7mente, o a solicitud de un - 

gobier7,o, cuestiones r-lacion?dz,s con el Código. La Comisión 

podré invitar e representantes de los círculos co—rcialos 

transnacionales, los sindicatos, las organilaciones de consu 
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midores y otros grupos interesados a expresar sus opiniones-

en cuento a tales cuestionas. 

Si todos los go'piernos que participan en consultas 

sobre cuestiones concretas relacirner'es con la ap/icncián --

del Cddigo lo aceptan, tales consultns podrán celebrarse en-

el marco de la Corisidn. 

b) Realizará exámenes perfodicos de la aplicacidn-

del Código sobre la base de informes precent,dos por los go-

biernos y complementados por documentación prodecente de or-

ganizaciones no gubernamentales y organiznclones y organis--

MOS especializados de las Naciones Unidas que realicen labo-

res pertinentes al Cddigo, así como por estudios preparados-

con ese fin por el centro e solicitud de la Comisidn. La pe-

rioricidad de loa exámenes y los procedimientos respectivos= 

serán determinados por la Comisidn. El primer exdnem 70 hará 

una vez transcurridrs no menos de dos anos y no más de tres- 

anos desde la aprobación del Cddigo. 

c) Aclararé, a petición de un gobierno, las dispo-

siciones del Código a la luz de las situnciongs r,a!en res—

pecto a las cuales la aplicabilidad y las consecuencias del-

Cddigo hayan sido objeto de consultas intergul-ernaT-entaies. 

Le Comisidn podré también decidir suministrar vcler -,ciones-

a solicitud de organizaciones no gubernnmontales representa-

das en la Comisidn. Los círculos comerciales transnacionales, 

los sindicatos, le- organizaciones de consuridorea y otras -

partes interesadas por!rán pedir aclaraciones por cemucto de 

los gobiernos o de las organizaciones no gubernew. teles re-

presentadas en la Corisidn. 
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La Comisidn tratare de atender o- ortunamente a los 

pedidos de aclaración. Al aclarar las disposiciones del Cddi 

go, la Comisidn no sacare conclusiones sobre la conducta (le-

las partes envueltas en la situacidn que haya motivado el pe 

dido de aclaración. Le aclaración se limitaré a las cuestio-

nes que esa situacidn pnga de relieve. La Comisidn habré de. 

detern.inar los procedimientos detallados relativos a la acla 

ración. 

d) Recomendaré, cuando corresponda, la revisión --

del Código a la luz de la experiencia obtenida en su aplica 

oído y de la evolucidn de las circunstancias, incluso de los 

acontecimientos ocurridos en otras organizaciones y organis-

mos especializados de las Naciones Unidas que realizan labo-

res pertinentes al Cddigo. Dada la importancia de la estabi-

lidad y la coherencia para la eficacia del Cddigo no se ha-

ran recomendaciones en cuanto a su revisil'Sn durante el porto 

do inicial de cinco ka:'os a contar de la fecha de su aproba—

cidn, salvo que 52 justifiquen por -irmunstancias rxcepciona 

les o como cuns:lcuencia do acontocirienLw; acancidoli en otros 

foros internacionales mencionados en el Cddigo. 

e) Considerare, en virtud de su rendato ,:eneral de 

promover el intercambio de opiniones entre los circules co—

merciales transnacionales y los sindicatos, entre ótros, me-

didas encaminni!as a fomentar un interca-hio de opiniones so-

bre la aplicación del Cddigo, entre empresa transnacionales 

y organizaciones comerciales detlrmina(4as, por unp parte, y-

los represontantes de los sindic-tos dr las diversas entida- 
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des de una empresa transnacional, por otra. 

f) Comunicare el Consejo Económico y Social, los -

resultados de sus estudios y revisiones periddicos, las res,-

puestas dadas a los pedidos de aclaración y las recomendacio 

nes hechas con respecto a la revisión del Código. 

g) La Comisión actuaré dome drdano central interna 

cianal para todas las cuestiones realizadas en el Código. El 

tableceré y mantendré estrecho contacto con otras organiza—

ciones y organismos especializados de les Naciones Unidas --

que se ocupen de cuestiones relativas al Código y a su N'U-

cacibn con riras a coordinar las medidas que se adopten para 

la promoción y aplicación del Código. Cuando se planteen --

cuestiones abarcadas por acuerdos y arreglos internacionales 

que hayan sido elaborados en otros foros de las Naciones Uni 

das especificamente mencionados en el Código, la Comisión re 

mitirá tales cuestiones a los 5rgsnos com:etentes encargados 

de la aplicación de tales acu-rdos o arreglos. 

6.- El centro de los Naciones Unidas sobre las Em-

presas Transnacionales: 

a) Recopilaré y analizará la información relativa-

a la promoción y aplicación del Código sobre la bese de in--

formes presentados e la Comisión por los r2abiernos y de la -

documentación proporcionada a la Corición por organizaciones 

no gubernamentales y otras organizaciones y organismos cisne-

citlizados de las Naciones Unidas. 

b) Realizará investigaciones y estudios sobre las 

cuestiones sustantivas relativas al Código, según instruccio 
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nes de la Comisidn. 

c) Suministrará la asistencia que solicite la Co-- 

misión. 
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TRA7AJOS RELACIONADOS CON LA FORUULACION DE Uf: CODIGO DE CON 

DUCTA; INFORVE DEL GRUPO INTERGO9r.RrArWTAL DE TRAPA '0 SO-

BRE UN CODIGO DE CONDUCTA. 

1.- La Comisidn examind el teme 5 del programa en-

rus sesiones 75a. a 70a.; celebrada los Bias 24 y 25 de junio 

de 1980. El presidente del grupo, sellar Sten fiiklasson (Sue-

cia), prosentd el informe del grupo de trabajo sobre la la—

bor realizada en sus periodos de sesiones octavo, noveno y - 

décino ( C/C. 10/62). SeMald que en sus periodos de sesiones 

noveno y décimo, el grupo había iniciado una nueva etapa de-

sus labores, al haber empezado a trabajar en la redacción de 

la versidn definitiva del Cddigo. En ese sentido, destacó --

que se había redactado casi la mitad do las disposiciones --

del Cddigo y que el grupo había llegado a acuerdos un5nir'es-

en relacidn con aproximadamente un tercio de los proyectos -

de disposiciones del Cddigo. Puso de relieve que eso repre-

sentaba un progreso sustancial, hábida cuenta de la compleji 

dad de las cuestiones que tenían aspectos políticos, econdni 

cos, sociales y jurídicos, el carácter fundamental y contro-

vertido de los principios que se estaban ne7ociando y que ha 

bían concHntrado la atencidn de la comuni3-d internaconal -

durante decenios, el arrplio gmbito del Cddigo, y la necesi-

dad de que este fuera eficaz y universalmente aceptable. 

2.- De todos modos, el nresi!lente del ovino inter-

gubernamental de trabajo esperaba que, en adelnte, la labor 
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de redacción del Cddigo se acelerado y que el grupo pudiera-

completar su cometido en el curso de otros tres periodos de. 

sesiones de dos semanas de duración cada une. Consideraba --

que la mejor manera de mantener el impulso de los trabajos -

del grupo seria celebrar el Primero de esos tres periodos de 

sesiones antes de finales de 1980. Tambidn subrayó la impor-

tancia de la continuidad en la representacidn de las delega-

ciones en el grupo. 

3.- El presidente de la Comisidn, señor Bernardo - 

SeOlveda ( México )p  que tembidn era Relator del Grupo de -

Trabajo, hizo suyas las observaciones del Presidente del gru 

po de Trabajo. La Comisión to-6 nota del informe del Grupo -

de Trabajo (E/C.10/62). 

4.- Todas las delegaciones expresaron su reconoci-

miento por las declaraciones del Presidente de la Comisidn -

en su condicidn de Relator del Grupo, así coro por el papel 

desempehado por el Centro, que había contribuido a los pro--- 

grasosrealizados hasta entonces por el Grupo. 

5.- Todas las delegaciones estuvieron de acuerdo -

de que el Grupo debía celebrar tres periodos de sesiones mds 

a fin de 	terminar su labor, y en que el primero se celebra 

ra en 7.980 (otoíio). Confirmaron que asignaban la mibeima prio 

ridad a la formulación del Cddigo de conducta y, en ese con- 
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texto, elounas de ellas hicieron referencia a una declaraci 

6n :eciante ce ministros de países nienbros de la Drganizaci 

6n de Coopnrncidn y Desarrollo Económico sobre el particular. 

6.- ruchas delegaciones expresaron su desaliento -

por el lento progreso registrado en la formulación del Cddi. 

go de Conducta y di=eron que adn había gran desacuerdo acer-

ca de algunos aspectos de importancia crucial para el Código 

pero otras opinaron que ^1 Grupo había realizado un progreso 

considerable, en especial en sus tres <Salmos períodos de se 

sienes. Alg.nas delegaciones ppnsaban que la Crn'sidn no de-

bla fijar un calendario estricto para la conclusión de los -

trabajos. Sin embargo, la rayorla de las delegaciones subra- 

yaron que la labor debía quedar 	terninado para la primave-

ra de 1981. 

7.- Las deliberaciones poster'ores indicaron que -

todavía quedaban varias cuestiones por resolver. A juicio de 

muchas d:91agac ones, el Código tenía que promover el concep-

to de los medios eficaces para el establecimiento del nuevo-

orden económico internacional y favorecer la colaboración en 

tre todos los paises, independientemente de sus si-teres so-

ciales y políticos y del nivel de desarrollo y la zona ceo--

greica en que se encontraran. Estimaban que el Código debía 

incluir entre otros, los siguientes principios básicos: 

El respeto de la soberanía nacional nor parte de - 
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las empresas transnacionales; el derecho de los Estados re-

ceptores a ejercer su plena soberanía permanente sobre sus 

recursos naturales y a renuler e controlar las actividades 

de las erprnsas transnacionales; la no interferencia de las-

empresas transnacionales en los asuntos internos de los Esta 

dos receptores y en las relaciones intergubernamentales; 	-

el respeto por parte de las empresas transnacionales de las-

metas y los objetivos econdricos de los paises en eue funcSo 

naban. Tarbién destecaron que, para asegurar la eficacia del 

Cddieo, se debían prever disrosiciones adecuadas de coopera-

ción interguernerental a fin de garantizar una aplicación - 

eatir,feclorie del cddico. 

8.- Otras delegaciones opin-ron rue, en len disposi---

cienes del Código, se debían tener presentes las con-siciores 

ecdnoricas mundiales desfavorables prevalecientes, que ha—

bían influido en forra rdversa en la corriente de inversio--

nes, y que tales disposiciones debían tener por objeto crear 

un ambiente que alentara a las empresas transnacioredes a ha 

cer inversiones en paises en desarrollo. Segdn e ras de?era--

cienes, ese ambiente es.Laria basado en la confianza y el res 

peto de los acuerdos o inspirado en los intereses retuos. Al 

gunas de eses delegaciones subra.:aron que e? Código r'ehia --

ser realista y equilibrado y estar orientado hacia el futuro. 

9.- Algunas otras delegaciones hicieron hincapié en 

que el criterio de que el Cddino re debía referir exclusiva- 
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mente a la roglamentacidn de las empresas transnacionales y-

en que no .!olía dar una impresión do ser un Cddigo destinado 

a fomentar las inversiones extranjeras ni incluir o',1inacidn 

alguna para los gobiernos. Se dostaed que debía h, larse en -

los principios del nuevo nrden econdmico internacional y la 

Carta de Derechos y Deberes Econd-icos de los Estados. 

10.- Al examinar las cuestiones resrecto de lns 

cuales el Grupo había solicitado aclaraciones, muelles delega 

ciones, destacaron que el Código debía ser eficaz, arplio, 

de aceptación generill y de adopcidn universal y que sus ohje 

Ovos se debían d-rivar de los objetivos 11,- sicos de la Comi-

sión y de los del nuevo orden econdmico int,  rnacional. Algu-

nas delegaciones opinaron cue, para que el Cddiro fuera efi-

caz, debía consistir en una serie do normas vincurintes. ru-

chas delegaciones estiraron que, a los finos de le formuloci 

dn del código de conducta, eran esenciales los siruientes 

principios básicos: el respeto de la soberanía nacional mor-

parte do las empresas trarsracionalos, el derecho do los Es-

tados receptores do regular y controlar las ectiv:;dr,'es de - 

las empresas transnacionales; le no injerencia de lns empre-

sas transnacionales en los asuntos internos d- los Estados - 

rrceptores y en las relaciones intergubernamentales; 	el --

respeto por parte de lis empresas trersnacionales en las re-

tas econdrricas y los ohjet4vos establecidos de los paises en 

que funcionsh:-.n. Subral,aron que el Código debía incluir dis-

disposiciones so' re las actividades de las empresas '.rensna- 
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cionales en el Africa meridional y su colaboración con el ré 

giren rInoritario racista de esa reeidn. 

11.- Otras delegac::.ones coincidieron en que el Cd 

digo debía ser eficaz - acertado por todos los interesados 

coro instrumento volunar5o v en que su objetivo debía ser 

el desarrollo de la economía mundial y, en particular, de ••• 

las economías de los paises en de-arrollo. También sostuvie-

ron que el Cddigo debía contener un conjunto de principios - 

apli'ables a las erpresas transnacionales, así el trato de -

las empresas transnacionales por parte de los países en que 

funcionaban. Con respecto al ámbito del código, consideraron 

que éste debía abarcar a todas las empresas transnacioneles, 

cualesquiera fuera su régimen de propiedad y su tamaño. A 1111111,  

juicio de esas delegaciones, el principio de la soberanía na 

cional debía ser considerado en relrcidn con las obligacio-

nes internacionales asumidas por los Estados y los principios 

del derecho internacional. Pusieron de relieve la importan—

cia de enunciar claramente los objetivos de desarrollo de --

los países en desarrollo y la importancia que revestía el --

respeto por parte de las empresas transnacionales de las le-

yes y reglamentaciones referentes a acti,ldades de índole pe 

iftico. Esas delegaciones subra:.rron le imnor.l'encin do nur - 

en disposiciones adecuadas se previera el trato justo y ade-

cuado de las empresas transnacionales, por los países en que 

funcionaban, incluidos los métodos do arreglo do controver-i-

sieso  por el acceso al arbitraje internacional. Algunas de • 
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esas delegaciones opinaron que no seria adecuado que el Cddi 

go incluyera disposiciones referentes a las actividades de -

las empresas transnacionales en el Africa feridionel. 

12.- Otras delegaciones sostuvieron que el Cddi-

go debía estar destinado exclusivamente a las empresas trena 

nacionales. Le mayoría insistid en que el Código debla besar 

se en los principios fundamentales de la soberanía nacional-

pleno y permanente, la no injerencia en los asuntos internos 

y el respeto de los derechos humanos, incluso le no colabore 

cidn con el íégiren minoritario racista del Africa reridio--

nal. Indicaron su acuerdo general con las lroeuestes hechas-

por la mayoría de las delegaciones sobre las cuestiones res-

pecto de las cuales el Grupo había solicitado aclarac'ones a 

le Comisión. 

13.- Todas las delegaciones estuvieron de acuer-

do en que el Código debía ser un todo integrado y en que SUS 

disposiciones estaban relacionadas entre sí. 

redides adoptadas Per le Comiala: 

14.- La Comisidn 

a) Tomó nota del informe del Grupo Interguberna-

mental de Trabajo sobre un Código de Conducta acerca de la 

labor realizada en sus períodos de srsiones octavo, noveno y 

décimo (E/C.10/62). 

b) Observó que el Grupo de Traa o había realiza 



11  e 

- 62 - 

do progresos en los tres dltimos períodos de sesiones en lo-

referente a le redaccidn del Cddigo de Conducta; 

c) Reiteré que asignaba máxima prioridad a la --

formulacidn del Código de Conducta. 

d) Pidid el Consejo Econt5mico y Social que auto-

rizara al Grupo intergubernamental de Trabajo sobre un Cddi-

go de Conducta a celebrar tres períodos de sesiones antes --

del séptimo periodo de sesiones de la Comisidn, debiendo ce-

lebrarse el primero entes de fines de 1980. 
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Después de estudiar a la empresa Transnacional y - 

los .fectos de los "Certificados de Origen" de los productos 

de estas empresas, no podríamos dejar de mencionar a las Em-

presas rultinacionales, que nacen como una respuesta al po- 

der que posee le Transnacional. 

Analizaremos que importancia tiene dicha empresa 

para los paises en vías de desarrollo y sobre todo los es— 

fuerzos que ha hecho, r re quitarse esa enorme sombra que 

constituye le Emrresa Transnacional. 

Como punto final, veremos los "efectos de los Cer- 

tificados de Origen de los productos de les Empresas Multi-

nacionales", y mencionaremos algunos ejemplos de dichas em— 

presas. 
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EVPRESA rUITIUACICNAL 

ANTECEDENTES: 

Durante el dltimo cu=rto de siglo el mundo ha si--

do testigo de la sorprendente transferración de la Empresa - 

rultinacional en un fenómeno de primera magnitud en las reta 

ciones económicas internacionales. 

Su dimensión y difusión geográfica, es todo el run 

do y el uso de que esos recursos hace persiguiendo sus pro--

pios objetivos están a la altura, en cuanto a su alcance y - 

consecuencias, de los intercambios económicos tradicionales-

entre las naciones. 

laexpansidn sin precedentes de la Empresa rultina-

cional ha despertado pronunciando interés por este fenómeno-

entre los estudiosos en la materia. 

La empresa rultinacional que en algunos lugares es 

considerada cono instrumento clave para TIAXI"TZAr?" el. Li.--

nestar del mundo, son vistos en otros, coso arfen os 

Sin embargo las empresas nultinacional3s que han-- 

llegado a tener vantujas 	2.3iinidas que nuglen ponerie - 

al servicio t,"!1 dniarrollo mundial. 

Su caci:.,'a 	utilizar recurso z 	ri- 

sicos y humanas, 	cr-i5inrrinn 	t'.vIc11 -1,?s .3c,,,Ildo3,-!n- 

t2 viales comercialmente rentables, su capilcP-td 	dssar7o- 

llar tecnologia j conocimi-:ntos 	;(1 e,111•IGUld tir,cta 

,' productiva para c-nv)rtir ral:urieJ 9 (J1ncrntos- 
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han demostrado , Fir snbrer;alieriLes; nl poder concentrado en -

esas empresas y el uso posible y efectivo del mismo, su capa 

cidad de determinar las modalidades y los valores de la de--

manda, de influir en la vida de los pueblos y los politicoe-

en los goviernos, así como su recuperación en la divisidn in 

ternacional del trabajo, han despertado preocupacidn por el-

papel que desempeña en los asuntos mundiales. 

El surgimiento del interés de las Empresas rultin2, 

cioneles ha sido acompailado do una expansión en el léxico co 

rrespondisntes. 

Se refiere el tdrrdno "empresa" ya que :1 enoten cla 

mente una red de unidades de existencia real situadas en di-

ferentes paises y relacionadas por vínculos de propiedad, y-

ncompaMia" en forma indistinta. 

El termino "Wultinacional", indica que las activi-

dades de la empresa abarcan más de una nación. 

Las empresas rultinacionales, definidas en el 

acuerr'o de cartagena y en acuerdos bilaterales, do paises la 

tinoamericanos, "Son aquellas cuyo capital proviene de varios 

paises de la regidn y actúan en el dmbito Latinoamericano e-

Internacional", 

El consejo económico y social define u la Empr-.. ,:a-

Wultinacional en un sentido amplio qu- col:-Irndo "Todas las-

enprenns que con+rolan activas f:VJricas, minas, oficinas de-

ventas y otras de dos o nIs paises. 

"La erlpresa rultinaconal, nq ;o1:15/!,, Ms un -Y-Jo— 
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tivo que una realidad consolidada, sobre todo en la medida--

en que se le presenta como un tipo ideal en los proceso: de 

integración scondmicaY (1) 

Une empresa Multinacional tiene su capitel repartí 

do en un conjunto del mundo capitalista, nrecias a diversos-

mercados financieros; puede funcionar eventualmente en todas 

las regiones del mundo, bajo el control de un grupo de 

gentes que pertenecen a varias nacionalidades en al seno de-

una orgenizacidn concebida independientemente por un método-

de geetidn propio de una Economia nacional particular. 

Orientan sus actividades en función del reparto --

mundial de los factores de producción y teniendo en cuenta -

le evaluacidn a largo plazo de este reparto, comparada con - 

le eveluacidn anticipada de rentes y de la demanda del mundo. 

Tres condiciones han de estar reunidas pare que 

las grandes firmas Fultinacionalss puedan establecerse y de-

sarrollarse. 

En primer lugar, conviene que mantenga una cierta-

unidad de gestidn y organización para la ori•ntacidn de las- 

grandes decisiones que deterri,ian el crecimiento de este 	- 

gran conjunto. Esta unidad de gestidn puede realizarse en — 

una etapa determinada del desarrollo de la gran erpresa Ful-

tinecional. 

(1) EDUARDO 3 WITE "ErPRESAS rULTINACIONALES LATIUCAVERICA-
(AS" México, 1973, F.C.E. Pág. 50. 
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En segundo lugar, una gran Empresa Multinacional -

debe estar fundada sobre una visidn mundial del desarrollo -

de los intercambios. Este internecionalisme dele concepcidn 

es, por supuesto, el elemento fundamental. 

Y le dltima condición pera que las grandes Eapre--

sea rultinacionalea puedan ir desarrollándose es que tengan-

un medio ambiente y una institución enfocadas al internacio-

nalismo. 

Las grandes Empresas Multinacionales no pueden sub 

sistir sin una importante coordinecidn de los mercados finan 

ciaras internacionales, sin una convergencia de los estilos. 

de vida y sin una armonía en loe gobiernos de los hombres. 

Podríamos decir que la Empresa Pdblice Multinecio-

nal es: 

Une entid.lkd establecida con la participación de in 

versionistas pdblicos d privados de diversas nacionalidades, 

con un interés econdmico comdn, por lo general dentro del --

narco de un procesa de integración económico regional, y NY 

acentando su domicilio en uno de loe Estados participantes. 

CARACTERISTICAS: 

1.- Son producto de un proceso inducido. 

II.- Nacen de los fracasos de los procesos de inte-

gración como posible solucidn al desarrollo. 

III.- Son el instrumento disonado para obtener la la 

vilidad del capitel dentro de le integración. 
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IV.- Aunque constituyen muchas veces monopolios-

nacionales o regionales, no presentan las -

características de un desarrollo. 

U.- Son instituidas como empresas privadEs, aún-

cuando sean de control publico. 
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DIVERSOS PROCEDIrIENTOS DE CREACION DE EVPRESAS 

VULTIVACIONALES 

Creación por tratado Internacional sometido a ratificaciones, 

Aceptación o aprobacidn : 

1.- ErPRESA INTERCURERMAMTAL.- 

CUando la empresa rultinacional es estrictamente -

intergubernamental constituye de hecho une organización in. 

ternacionale 

Tales son las convenciones que reúnen a las gran--

des empresas fluviales internacionales como la antigua Comi-

sidn de Navegación del Rhin y del Danubio, hasta la gestidn-

més reciente en el río Senegal en el ano de 1963; tales son-

también los numerosos tratados o convenciones que han creado 

organismos intergubernamentales de financiamiento para el de 

sarrollo como el Sanco Europeo de Inversiones (tratado de Re  

ma del 25 de marzo de 1967), la Corporación Andina do Fomen-

to, la cual se basa en los puntos clásicos de DerechO Inter-

nacional Pdblico. 

Si el procedimiento de ratificación se corprende -

en razón de la importancia de la aplicacidn de las cldusulas 

de la creacidn de una organizacidn intergubernamental, es 

porque el procedir.iento de ratificmcidn de ese convenio, ha-

ce lenta, difícil y adn aleatoria la creacidn de eri:lresas 

rultinacioneles. Esta es la razón por la cual los Estados 
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utilizan a veces otros procedimientos cuando ellos son las - 

partes signatarias de esos tratados. 

Por dltimo, se puede pensar que para evitar 

cuitadas o decoras en los procedimientos de retificrcidn y - 

adn en los de aceptacidn, los Estados, " pueden aceptar que-

la Empresa rultinecirnal creada, se constituya efectivamente 

desde el comento en que se firme el acuerdo mientras se cum-

plen dentro de las formas constitucionales requerida, los --

procedimientos de ratificación, de aceptación o de aprobaci-

dn". 

Con el procedimiento anterior, se creó la: SCCIE--

DAD IOUSTRIAL PARA EL TRATAt'IEt•iTO nítrico DE LOS coreusTI—

BLES IRRADIADOS, par convenio del 20 de diciembre de 1957 - 

(Eurochemic). Esta sociedad habla sido constituida sobre la-

base de los trabajos preparatorios realizados por un sindica 

to internacional de estudio. Cono para su entrada en vigor - 

debfe ser sometido al procedimiento bastante lento de:le re- 

tificacidn, se decidid que el Estatuto del sindicato de estu 

dio, creado por la decisión de le C. C. D. E., fuera enmenda 

do para ordenar que se pusiera en práctica los rrimoros tra-

bajos de construccidn de dicha fabrica. 

Creacidn de Empresas por acuerdo en forme simolifl  

Con el fin de favorecer la creación de Empresas --

rultinacionales, algunas de ellas las vares a constituir por 

convenios de forma br,stante simplificada, por supuesto, obli 

gatorias desde su firma sin exigir los procedimientos de re- 



tificacidn, aceptacidn o la aprobación. Tales son los acuer-

dos constitutivos de las Empresas Europeas de tractores Hal-

den y de reactores Dragón, de acuerdos do fechas 11 de junio 

de 1958 y 23 de marzo de 1959. Estas empresas rultinaciona--

les so han constituido para desarrollar la investigacidn cie-

los reactores de alta temperatura y de reenfriamiento con -

gas (Dragdn), y de los reactores hirvientes (Halden). 

.4 raiz de este convenio, los Estados miembros, y  -

el Instituto Noruego de Energía Atdmica recurrieron al campo 

de is investigacidn en materia do reactores hinvientes y es-

tos participantes contribuyeron al financiamiento de este 

reactor, recurrieron a la potencia térmica y, usando así los 

instrumentos necesarios para insertarlos en el corazón de - 

ese reactor. 

El 11 de junio de 1958 se firmd el primer convenio 

para la explotación en común del reactor hirviente de Halden. 

El acuerdo fué prorrogado, después renovado perio- 

dicamente y adn a la fecha, el Instituto Noruego tiene compe 

telones para registrar los potentes resultados de la investi-

gacidn del programa comdn. Es interesante anotar que los -

firmantes del acuerdo son gobiernos empresas deccentraliza-

das, 'una organizacidn internacional, es decir, una eran di--

versidad de personas jurídicas y todas ellas constituyen es- 

ta próspera Empresa Fultinacional. 
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Ppr doy actos Jurídicos: col' tratado Internacional y un coq-

umnio de ealicaoidn:que incluye el estatuto de le Empresa. 

En este procedimiento los Estados adoptan un acuej 

do de Derecho Internacional Clásico, sometido o no a ratifi-

cación posteriormente; esta cooporacidn preves la Constitu-

ción de una Empresa Multinacional pero el estatuto de ésta - 

es determinado a través de un convenio de aplicación entre . 

lee personas jurídicas que p-rticipan en su constitución de-

finitva. 

COmo ejlimplo daremos la Organizacidn Internacional-

de Telecomunicaciones por Satélite, constituida por los doe-

convenio. de Washington del 19 de julio de 1964, uno de «.-~ 

ellos intergubernamental, establece un régimen provisional -

de telecomunicaciones por satélite, y el otro, llamado Acuez 

do Especial, firmado por las empresas póblicas o privadas -

que tienen los servicios de telecomunicaciones en los terri-

torios nacionales. 

Los dos convenios se fundan en el interés de loe.- 

Estados de establecer un régimen que preves la creación de - 

un Sistema Convencional Mundial Unico de telecomunicaciones-

por satélite, en el mínimo posible de tiempo, mientras se --

elabora un régimen deifinitvo pero la organización de un sij 

tema de ose género. 

Su objetivo es muy simple, va desde la investigaci 

6n científica hasta la explotación comercial de satélites 
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y es en esta forma como so ha constituido una nueva organiu 

ción: 

El INTEL3AT, que lleva a cabo " la concepción, eje 

cución, construcción, realización, mantenimiento y explota—

ción de todo ese sistema de telecomunicaciones". 

Creación nor Contrato: 

Las Empresas multinacionales constituidas por con-

trato puede ser: Por Contrato de Derecho Privado, concluido-

en le aplicación de la legislación comercial en vigor espe—

cialmente en el territorio de la sede de la Empresa como es 

la Flote Mercante Gran Colombiana en le aplicación de la le 

gislación Colombiana. Por acterdo de derecho pdblico, con-

cluido entre empresas pdblicas de diferentes Estados o edmi 

nistracionee pdblicas o entre empresas pdblicas y empresas-

privadas, se trata entonccs de ac erdo cuya naturaleza pri-

vada o pdblica depende de la fuente de sus disposiciones y-

no solamente de la aplicación jurídica que a las partes fir 

mantes atañe. 

Creación por decisión de un orer,nismo Internacicnall 

En especial mencionnreros a lo Agencia Europea de-

Investigaciones Vucleares. 

la agencia esta encargada de "promover la confron-

tación y la armonización de los -rograrns y do los proyectos 

de los paises participantes en lo relativo al desarrollo de-

la investigación de la industria en la esfera do la producri 
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dn y de la utilización de la energía nuclear con fines pací-

ficos". 

A fin de dar a la agencia de mo"or flexibilidad y-

eficacia posible para su actividad, el articulo So., de su -

estatuto, declara que aquella podré prorovnr la creación de-

empresas comunes en el carpo de la produccidn y de la utili-

zacidn de la energía nuclear con fines pacíficos, esforzéndo 

se en asegurar la participrcidn del mayor ribero posible de-

paísee. 

Adends, con base en la experiencia de la C.E.C.E.-

se decidid que un grupo de paises participantes como Estados 

Uridos y Canadá declararan su intención de constituir una em 

presa comdn ya que estos países pueden llevar a cabo entre -

ellos su propio costo de los trabajos necesarios para este -

fin, no importando le posición de otros paises participantes. 

Así de esta forma no es necesario obtener el acuerdo de to-

dos los Estados miembros en la organizacidn pare que una em-

presa comdn sea constituida para promover cualquier género -

de los asignados a la agencia. 

Los trabajos de investigación científica y de la - 

tecnología realizados por la Agencia Europea para la Energía 

nuclear han aportado une contribución importante a los Esta-

dos miembros.. Así se han podido establecer relaciones perma-

nentes e institucionalizadas entre los organismos de investí 

gacidn de América del Norte, de Europa y Japón. 
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A QUIEN CORRESPONDE EL CERTIFICADO DE rniner DE UNA En REJA 

rULTINACIONAL 

A cuál do todos los Estados que intervininros pa 

ra la creación de una erprnsa Uultinacional. 

La respuesta no es fácil, al del dordcilio donde -

se fahricá no, por que los insumos, inclusive hoste el capi-

tal puede provenir de varias partes, 'os servicios pueden ve 

nir de otro lugar, las patentes, la tecnología de otro, le -

mano de obra de otro, en fin todos los componentes de una em 

presa productiva provienen de distintas partes, la solucidn-

correcta seria que ese producto tubiera un Certificado de 

Orinen VULTIVALEUTE para los siguientes puntos: 

PRIflERO.- Que dicho producto circule dentro de loe 

palS83 que compusieron esa empresa rultinacional librerente-

por que es de todos. 

SEGUNDO.- Que el país que quiera usar su producto-

pare su balanza de Pagos o para negociarlo fuera, lo corpre-

a la rultinaciónal para exportarlo con su propio Certificado 

de Orinen, y que reciba los beneficios zonales a que ese pa-

is tiene derecho; si no tiene derecho a él, la Multinacional 

buscaré la exportación de su producto fuera de los Estados -

que la compusieron, a lugares donde tenga ese producto Trato 

Preferencial en virtud de ese origen. 

TERCERO.- Procurard la exportación del producto en 

mercado libre donde no tonga Trato Prmferncial, en virtud de 
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su Certificado de Origen , en ese momento el efecto del Cer-

tificado de Origen no nos interesa por que ese producto va a 

ser tratado como cualquier otro, nos preocupa cuando recibe-

Trato preferencial, entonces podré recibir la etiquete de -

origen de cualquiera de los paises que compusieron esa Empre 

se rultinacional, es de justicie que es/ sea, no nos vemos 

atener al capitel, el domicilio, a la tecnologia, a lns ser-

vicios, a los invisibles sino tendremos que atender e que ea 

un producto rultinacional, y al ser rultinacional podré os--

tentares con el origen de cualquiera de los paises que lo 11.1.11.1 

compongan. 

Une cosa grave, y esto no se ha estudiado todevie, 

hasta donde existe actualmente el reconocimiento internacio-

nal a esta situación no lo hay, tendrá que buscarse la formu 

la o los mecanismos pare llegar a tratados rultinecionales -

donde sea aceptada internacionalmente esta tésis. 

EFECTOS DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE LAS EA" 

PRESAS rULTINACIONALES 

I. En le Empresa íultinacional los beneficios son 

pare los Estados miembros, no para la empresa, aunque la em-

presa también recibe beneficios pero ye como consecuencia, -

lo importante ea que aqui los principales beneficiarios son-

los estados que componen la empresa rultinacional por que di 

cha empresa surge el mundo como una respuesta al poder de --

las Empresas Transnecionalos. 
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II.- Por que el crearse una Empresa Multinacional-

bien planteada ve a substituir las importaciones permanentes 

de esos Estados. 

III.- Al producirse dichos productos le empresa --

Multinacional tiene garantizado su mercado y tiene como ge—

rantie que no ejerceré monopolios ni de precios ni de produ-

cción, como lo ejercen las Empresas Transnacioneles, sino --

que buscare el beneficio de los territorios de los estados 

que le formardn. 

El efecto es exactamente al revés que con le Trans 

nacional, es totalmente benéfico, no encontramos posibilidad 

de que dicho Certificado Multinecionel o Nacional de uno so-

lo de loe Estados signifique una lesidn a loe paises que le-

compusieron, lo que hay que evitar es que se introduzcan den 

tro de las Empresee Multinacionales como socios las Tranene-

cionales. 

Podemos decir que las Empresas Multinacionales no-

han alcanzado el auge y la fuerza que debieren, debido a le-

politice interna, y el orgullo de soberaniaj todos quieren -

ser y aplicar su propia ley, sus propias politices, por en-

es importante que las Empresas Multinacionales se rijan bajo 

un tratado marco que esteblescan todos los paises que la van 

a integrar, y sobre todo omitir la aplicacidn de la ley te—

rritorial. 
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El Catedrático Jorne Gaxiola (i), expone una idee- 

muy gráfica además de interesante sobre el tera. El nos dice; 

Se ha tomado como lo que decimos, como una rse 

puesta a las Empresas Transnacional** en virtud de que tome-

mos en un esqtido gráfico, a la inercia empresaria3 1  en for-

ma distinta no es de un eje a la periféria, sino de 3a peri-

féria a un eje para darse servicio mutuo". 

O sea, lo que nos quiere decir, en nue mientras la 

corporación transnacional en su matriz manda todad sus drde-

nes para efectuar determinado tipo de acción, la Fultinecio-

nal, se crearé de diversas partes de une regidn, en la que... 

colaborarán los integrantes de esas empresas, y todos ellos, 

tendrán un beneficio comdn. 

EURESA VULTIUCICUAL 
(rEUEF3r1I0) 

INTEGRAD TES 

CRPORACICV TRAMSUACIC - 
NAL (PERZUICICS PARA PAI 

1 

SES EN DE ARRCLIO) 

1F,..r TflCS 

(*) :3*RW: F. GAXICIA R. " APITTES DE DEUCII IPT-?''ACICIAL - 

PRIVADO" 
Exposición Cátedra Facultad de Derecho U.U.A.. 1977 



• • 	• 
- 79 - 

ALGUUS unrus DE M:-TSAS VULTIrACILOI 7:9 

En el presento estudio en términos generales se he 

expresado que e trevole de la Empresa rultinacional dos o rfe; 

Estados pueden emprender conjuntamente y para satisfacer un-

interés comdn, programes que se encuentren relacionados con-

programes tales como, carreteras, telecomunicaciones, trane-

pórtee aéreos, investigación tecnológica, navegación, opera-

ciones financieras, ferrocarriles, desarrollo de cuencas flu 

viales, industria. 

CARRETERAS.- Loe estados han mostrado tarbién inte 

res por sus necesidades de comunicecidn, han constuido carro 

taras en forma conjunta, un ejemplo de esto, constituye la -

construcción de el Tunal de rants Blanco, el cuál construye-

ron en base a un convenio firmado entre Italia y Francia el-

14 de marzo de 1953. Por medio de este convenio loe dos go—

biernos se comprometieron a construir el tunal a través del-

rronte Blanco y operarlo posteriormente con iguales derechos-

y responsabilidades. 

TELECOMICACIOfT5.- En la Década de los setentas-

se llevaron a cabo estudios con tendencia a establecer una -

empresa rultinecional vIra construir una red de servicios te 

lefdnicos y telegráficos que unieran entre si a Costa Rica,-

Guatemala, el Salvador, Penduras Uicr-ragua y Penaré y con el 

resto del rundo. Denominando así' a este proyecto Ccrmoranidn 
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Centroamericana de Telecomunicaciones. Anteriormente ya se -

había sometido a la firma de los gobiernos antes mencionados 

pero no se llevó a la practica. 

TRANSPORTES AEREOS.- Aqui los Estados han tenido -

un interés especial en la construccidn de Empresas rultina--

cionales, ya que se garantiza asi la seguridad de la navega-

cidn aérea, y unir sus recursos tanto técnicos cero financia 

ros en el plana de la explotación comercial fortaleciendo --

loe Estados en forme considerable esta actividad. 

Ejemplo de transportes aéreos son lee élguientes -

Empresas: British Comnonweelth Pacific Airlines, creada en -

el convenio suscrito por Australia, Nueva Zelandia y el Rei-

no Unido, la Scendinavian Airlines System, creada en acuerdo 

formado por Suecia, Noruega y Dinamarca, el aereopuerto Basi 

lea rulhouse, siendo construido conjuntamente por Suiza y --

Francia y la Air Afrique, siendo el ejemplo mSs importante y 

por tal seré el que expondremos. 

La Air Afrique, fuá constituida mediante tratado--

relativo a los transportes aéreos en Africa, suscrito el 28-

de marzo de 1961, por la Repdblica de Camerdn, le Repdblica-

Centroafricana, la Repdblica del Congo, la Repdblica de le -

Costa de rerfil, le Repdblica de Dahomey, la Repdblica de Ge 

bdn, la Repdblica del alto Volteo  la Repdblica Islamice de - 

rauritania, la Repdblica de rigor; la Repdblica de Tched --

posteriormente se unid a la República de Togo. Le CompaMie 
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tiene por objeto la explotación de los transportes ndreoso-- 

regulares, suplementarios o especiales, de pasajeros, mercan 

dia o correo. 

La Air Afrique fud establecida como una sociedad - 

andnima y con la nacionalidad de todos los Estados contratan 

tes , la empresa francesa Air Afrique Company, cedió su nom-

bre a la nueva empresa de la cuál tambidn es socio. 

El capital inicial de la empresa fué de quinientos 

millones de francos, representando este capital en acciones-

de diez mil francos cada una, cada uno de los estados parti-

cipantes suscribid 33 mil acciones, el resto de las acciones 

o sea 17 ril, fueron suscritas por la companfa francesa. Las 

acciones pertenecientes a los estados son intransferibles, -

salvo que se transfieran a un nuevo estado miembro de la Air 

Afrique. 

Las demás acciones si son transferibles, pero debe 

de haber acuerdo unánime del consejo de administración. 

De conformidad con los estatutos de la Sociedad --

Air Afrique, esta cuenta para su administración con los si-

guientes drganos: El Consejo Dr Administracidn, la Asamblea-

General y el Presidente Director General. 

El Consejo do Administración que cumple funciones-

de carácter político y administrativo, esta compuesto por un 

ndmero variable de miembros ya que establece el principio de 

que ceda accionista dispondré de un ndmero de puestos propoi 

cional a la parto del capital social que posea, pero en todo 

caso, cada estado dispondré de dos puestos. Loe miembros de-

Consejo de AdministrLciAn, son elegidos flor la Asrrhiea Gene 
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ral y duran en su cargo cuatro anos. 

La Asamblea General es el árgano en el cual sP en-

cuentren representados todos los accionistas, cada uno do -

ellos dispone de un derecho de voto que es proporcional el - 

ndmero de acciones de las que son titulares. 

El Presidente Director General es electo por los--

miembros del Consejo de Administración de entre loe propios-

administradores por un plazo de dos anos pudiendo ser reelec 

toa. 

INVESTIGACION TECNOLOGICA 

En este punto, los estados han creado Empresas Mul 

tinacionalee pare permitir el uso comdn de sus recursos fi—

nancieros, científicos y tecnológicos. Mencionemos así, el -

Instituto Forestal Latinoamericano de Investigación y Capaci 

tecián creado a través de un convenio suscrito en enero de -

1961, por Ecuador, Francia, Holanda, Guatemala, Nicaragua, -

Panamá, Perd y Venezuela. 

Los propósitos del Instituto son realizar investi-

gaciones en el campo de la conservación, utilización y desa-

rrollo de loe recursos forestales de la América latine, im—

partir entrenamiento especial a técnicos forestales y reunir, 

clasificar y distribuir material científico e insormecián en 

ese materia. Esta constituido como una agencia, con persona-

lidad jurídica propia, y tiene su sede en la Escuela Forestal 

de la Universidad de los Andes, en Mérida Venezuela. 
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NAVEGACION.- Aoui se puede seí'i, lar a lc Compañía - 

Internacional del rosela, que opera en tren estados que cru-

za el rio rosela. Esta compañia a empresa, fué creada en un-

acuerdo firmado por Alemania Federal (Repdblice), Francia y-

Luxemburgo el 27 de octubre de 1956, y entró en vigor en ene 

ro de 1957. Se creó con el propósito de proveer la estructu-

re adecuada para que los estados componentes estuvieran en 

posibilidad de desarrollar en forma conjunte, proyectos de 

canalización en el rio rrosela, para que pudieran navegarlo 

barcos hasta de 1,500 toneladas y considerando las necesida-

des de la zona con respecto a la electricidad, agricultura,-

establecimientos de pesca, hidrología y turismo. Esta empre-

sa fué constituida como una sociedad de responsabilidad limi 

tada de conformidad con lo previsto por la legizlecidn de - 

Alemania y fué inscrita en el fierran Trade Registry, tiene -

su sede principal en Thier. La empresa se constituyó con un-

capitel de 102 millones de marcos alemanes, Francia y Alema-

nia aportaron 50 millones de marcos cada uno y el resto Lu--

xemburgo, el capital esta representado en acciones. 

La compañía Internacional del rosela, cuenta con - 

une Asamblea General de Socios, una oficina de Control la ...-

cuál se encuentra formada por 14 miembros, 6 son designados-

por Francia y 6 por Alemania, y los otros das por Luxemburgo. 

Cuenta también con una junta de Control que es el órgano que 

decide cuestiones en caso de no llegar a un acuerdo los dos-

gerentes de la empresa. 

1 	 



Tenemos también a la Flota Mercante Gran Colombia—

na, que es un ejemplo exitoso de Empresa Multinacional dedi—

cada a la navegación. Originalmente estuvo integrada por Co—

lombia, Ecuador y Venezuela, paro esta d'Urna se retiré en . 

1963. A Colombia, pertenece actualmente el 80% de le Empresa 

y a Ecuador el restante 2071. La importancia de ésta, radica—

por el ejemplo que brinda para la crfricicln de proyectos Mul—

tinacionales y por el papel importantísimo que juegan los --

transportes en el proceso de integración regional. 

Otro caso relacionado con el transporte marítimo — 

que hasta ahora ha funcionado do maravilla, es la Naviera —

Multinacional del Caribe, con la participación de México y —

los países del Caribe, llamada NArUCAR. Esta Empresa rultine 

cional publica fué creada el lo. de diciembre de 1975, por —

convenio firmado por México, Jamaica, Cuba, Costa Rica y Ve—

nezuela, y es un ejem7lo de solidaridad va nuestros harma--

noa latinoamericanos deben seguir y sin egoísmos basados en—

tontos tab'ues, tratar de igualar, p,q-a henficio coman. 

Los exportadores mexicanos gastan snoo millones de 

pesos al año y la mayor parte la cobran empresas transortis 

tas transnacicncles por concepto de fletes riarítinos 

CPERACIEWES FINANCIERAS.— In- nociones de los Esta 

dos turbión se han encaminado en algunas de las oceo5anas a— 

(*) RICARDO SAVAnEGO Subdirector del I.U.C.C. 
Ex:51:ior, Octubre 1974. 
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construir corporaci.ines públicas Multinacionales de financia 

miento para alcanzar objetivos detnrminados, ya sean subsi—

dios, ayuda, préstamos de bajo interés o préstamos comercia-

les, a fin de promover y coordinar las diversas politices --

económicas de los países miembros. Un ejemplo de esto es le-

Corporacidn Andina de Fomento y la Sanca Europea de Inversio 

nos. 

Tenemos como ejemplo de los paises Americanos el - 

RID, cuyo propósito es otorgar financiamientos blandos para-

fomentar el desarrollo y la infraestructura de los paises en 

vías de desarrollo. 

Pero tiene el inco-veniente que las resoluciones - 

administrntivas do asamblea son por voto ponderado en relaci 

dn al aporte de los países miembros. Se creó en 1961, y tie-

ne su sede en Washintong. Los miembros son todos los paises-

de AffidriCa. 

FERROCARRILES.- Los estados han nostredo interds - 

en construir y oprrar ferrocarriles que unan a dos o más es-

tados por ojem7lo: una emprona quo realiza esto tipo de acta 

vidades es la Chinese Changcl,ung Railwa.,  que fuá co.,stitifida 

por la Unión de Repdblicns Socialistas Soviéticas, firmado - 

el 14 do agosto de 1945 y que entró en vigor el día 24 del -

mismo nes y alio. Mediante este convenio, las lineas de ferro 

carril Chinese :astern Rnilway y de 1L;r, del South ranchurian 

l'U /ny, no fugien ron rara formar así el sistpma ferrovia-- 
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rio que fué poseído y operado por los Estados antes menciona 

dos. El derecho aplicable a esa empresa que fué constituida-

como una sociedad comercial, era el de la Repdblica China. -

La sede de la empresa se encuentra en la Ciudad de Chengchung 

En el propio convenio se establecía un térm!.no de 30 años y-

al cumplirse ese tiempo la empresa pasaría a ser propiedad--

exclusiva de la Repdblica de China. 

Otro ejemplo es la Europsan Company for the. Finan-

cing of Railway Equipmoente -EBUROF1VA-. fué constituida me-

diante un convenio suscrito por Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Repdblica Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo, fo--

ruega, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Yugoslavia, 

posterior:tanto fud suscrito también por Crecia y Turquía. El 

convenio fué firmado el 20 de octubre de 1955 y cntrd en vi-

gor en julio de 1959. 

ERUROFIFA fué constituida con el propósito de faci 

litar la modernización de la red ferroviaria el cuál hebra -

sido destruido casi totalmente en la Segunda Guerra rundipl, 

por lo que el monto de la invorsidn que debla hacerse era -

muy elevada y fué menester unir los recursos de ]os Estados-

participantes. 

La empresa fué constituida por el término de 50 --

anos, opera como una sociedad andnima y su capital inicial - 

fud de 50 millones de francos suizos, roprenont::do por eccia 

nes do 10 mil francos suizon egd.: una. La orproca ttcne sus-

oficincu principales gn 2asilma Suiza. 
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Cuenta con una Asamblea Genaral de Accionistas que 

es la -és alta autoridnd„ entre sus facultades esté la de -

nombrar a los miembros de la Junta Directiva que es ol órga-

no encargado de dirigir lee operaciones de la empresa. Tam--

bién existe una Junta formada por tres auditores, para fisca 

lizar la contabilidad dF la empresa. 

En este campo de actividades se han constituido 

otras empresas como la Luxembourg Railway Company, creada me 

diente un convenio entre Bé?gica, Francia y Luxemburgo; y la 

Franco Ethiopian Railway, constituida y firmada mediante un-

tratado entre Francia y Etiopía. 

DESARROLLO DE CUENCAS FLUVIALES.- Cebe mencionar -

al Comité para la Coordinación de Investigaciones en la Cuen 

ca del Bojo rekong, que entre sus funciones tiene las de pre 

parar y presentar a los gobiernos pr.rticipantes -Camboya, 

Laos, Tailandia y la Repdblica de Vietnam-, planes de estu-

dio e investigaciones coordinados; solicitar en nombre de --

los gobiernos participantes, prestar ayuda y técnica, esta—

blecer y recomendar a los gobiernos participantes criterios-

para el aprovechamiento de las aguas del río principal con -

el objeto de desarrollar sus recursos hidráulicos. 

ILDUSTRIA.- Una de las empresas que fuá constituí 

da con el propósito de realizar actividades industriales ce-

lo EuropGan Ccmpany for de Chanca' Proceuoing of Irradiated 

ruels i-EURCCHEVIC-, que fué constituida bajo los auspicios -

de la Agencia Europea de Energía Nuclear, quu os un organis- 



mo dependiente de la DCDE'. 

Entre loe objetivos de dicha Agencia se encuentra-

el de ver el establecimiento de empresas conjuntas para la - 

produccian de energía nuclear, en aquellos casos donde el -

costo, las dificultades técnicas o los riesgos del proyecto-

justifiquen una acolan conjunta. 

EUROCHEUIC. fue la primera empresa constituida --

para cumplir con el propdsito de la Agencia; se cred con ba-

se en lo previsto por el convenio suscrito el 20 de diciem--

bre de 1957 por Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Repd--

blica Federal Alemana, Italia, Noruega, Holanda, Portugal, -

Suecia, Suiza, Turquía y posteriormente España. Fué consti--

tuide como sociedad andnima y se rige por su instrumento --

constitutivo, por sus estatutos y en forma subsidiaria por -

lo previsto por la Legislacidn del Estado donde tiene su se-

de que es la Ciudad de rol, Bélgica. 

Su capital inicial fué de 20 millones de unidades-

de le European Payments Unién, dividido en 100 acciones, ce-

de una con valor de 50 mil unidades. Les acciones es distri-

buyeron entre los gobiernos participantes en su creacidn, en 

tre entidades péblicas y entre une empresa mixta y para ser-

transpasada, se requiere autorizacidn de la Asamblea GeneraL 

De conformidad con lo previsto por el preámbulo --

del convenio y por el articulo 3o. de los Estatutos de la Em 

presa EUROV:ErIC tiene como objetivo realizar toda actividad 

de investigacith u de orden industrial que se refiere el tre 
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tamiento de combustibles irradiados y al uso do los rroduc--

tos resultantes a fin de contribuir ala preparación de espe—

cialistas en este campo y promover la nroduccidn y el uso pa 

cffico de la energía nuclear entre los pafses miembros. 

La empresa para realizar las funcionas que le han—

sido encomendadas cuenta con lo: siguientes órganos; 

a).— La Asamblea General, os el órgano supremo de—

la empresa, este integrada por todos los accionistas, aderds 

participan en dl con carácter de consultores un representan-

te de la Agencie Europea de Energía Nuclear y otro de la Co—

munidad Europea de Energía Atdrica. El ndnero de votos que -

emiten los accionistas esta en proporción al valor nominal -

de todas las anciones registradas a su nombre y cada accidn—

tendrá derecho a un voto. 

b).— La Junta de !)irectores, os el órgano responsa 

ble del manejo de los negocios de la empresa, nstd integrada 

por le directores y sus suplentes, ambos son desicnados ror—

la Asamblea General sin tomar en cuenta la nacionnlidrd. 'rae,  

hin participan en las sesiones de le Junta, con n1 nardcter 

de asesores, un rerresentante de la Ar:encia Europea do Ener—

zia Nuclear y otro de la Comunir'ad Europea de Energía Atdr-i— 
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CONCLUSIONES 

1.- Certificado de Origen es un instrumento inter-

nacional documentario, que certifica el lugar en donde se 

creé un producto. 

2.- Los Efectos del Certificado de Origen consis—

ten en un Trato Preferencial, en un Trato Distinguido y en -

un Trato de discriminación pera Efectos Arancelarios y/o 

Aduaneros. 

3.- Empresa Trananacionel, es aquella cuya escala-

d. operaciones rebase las fronteras de un pais, extendiendo. 

sus actividades a varias naciones. 

4.- Los Efectos del Certificado de Origen de los -

productos de una Empresa Tranenecionel, son que el producto. 

de dicha empresa, por estar en el territorio del pais subde-

sarrollado se podré introducir a través del Certificado de -

Origen de dicho pais, obteniendo los beneficios de los pro--

ductos zonales que de otra forma no obtendría. 

5.- Le Empresa rultinacional, "Como respuesta e le 

transnacionalTM, es une entidad establecida por la participa-

cidn de inversionistas pdblicos o privados de diversas necio 

nulidades, por lo tanto de diversos paises, con un interés - 
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econdmico comdn, por lo general, dentro del merco de un pro-

ceso de integración económica Regional y ecentendo su domici 

lio en uno de los Estados participantes. 

6.- Los Efectos de los Certificados de Origen de - 

los productos de las empresas rultinacionales de cada uno de 

los Estados miembros, con sus preferencias y Beneficios para 

su comercializacidn fuere de sus territorios. 
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