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INTROOUCCION 

El comercio internacional es una variable fundamental -

de la sociedad internacional contemporánea y su evolu--· 

ción ha estado vinculada a los diferentes esquemas de -

dominación por los que ha atravesado la humanidad. Ade 

más de los contornos de dominio militar y bélico, la 

base de los intercambios mercantiles entre países está 

en la desigual distribución de recursos naturales exis

tentes en la comunidad de naciones, que hace que casi -

ningún país pueda sustraerse de cambiar excedentes por 

faltantes, pues la autosuficiencia no opera ni siquiera 

en países-continentes como Estados Unidos de Norteamé-

rica o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En la búsqueda por resolver dicha interrogante dos con

cepciones han intentado explicarlo. Los autosuficien-

tes proteccionistas que diseñaron modelos de cierre de 

frontera a los intercambios con terceros países, fomen

tando la industrialización interna a cualquier precio, 

por una parte, y los liberales o librecambistas, quie-

nes postulan una economía abierta a la eficiencia pro-

ductiva más allá de las fronteras nacionales en donde -

la soberanía del consumidor defina y ubique a los mejo

res oferentes productivos, por la otra. 

Ambos esquemas, empero, ofrecen experiencias históricas 

interesantes y dignas de evaluarse objetivamente. El -
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librecambismo permitió el despegue industrial del capi

talismo moderno bajo la he9emonía británica y el prote~ 

cionismo sirvió a Van Liszt para industrializar a Ale-

manía, a la que transformaría en potencia económica in

discutible al inicio del presente siglo. Esto es, am-

bos paradigmas han mostrado en el contexto de tiempo y 

espacio, virtualidades o potencialidades que avalan en 

parte sus principios. Pese a ello, la realidad actual 

enfrentada a la dicotomía desarrollo-subdesarrollo nos 

replantea la necesidad de idear y superar dicha altern~ 

tiva, pues la coexistencia de ambos modelos al parecer 

orienta a la mayoría de los países, especialmente de 

los integrantes del Tercer Mundo. 

En dicha polémica y al finalizar la década de los cua-

renta surge a la vida internacional un organismo, ins-

ti tución o acuerdo llamado GATT, destinado a regular 

las complejas, contrapuestas y dispares relaciones co-

merciales a nivel internacional. 

Es por ello que la presente tésis titulada "El GATT 

ventaja o desventaja para Méxic~", tiene como princi-

pal objetivo plantear las perspectivas positivas o neg~ 

tivas que para México ofrece la adhesión a este Acuerdo 

General, analizando las alternativas que ofrece para el 

desarrollo económico de nuestro país. 

Cabe señalar que la tésis dentro de su contenido, inclu 
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ye la evolución histórica del GATT, haciendo una reseña 

de sus antecedentes y fundamentos. También describe la 

estructura orgánica funcional del acuerdo y menciona 

las negociaciones comerciales multilaterales más impor

tantes en la historia del comercio internacional. 

Por otra parte, enfatiza la posición del GATT dentro 

del contexto de la economía mundial, y señala llls,"nego

ciaciones de México con el GATT, as~ como las alterna-

tivas para su desarrollo. 
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CAPITULO I 

EVDLUCIDN HISTORICA DEL GATT 

1.1. ANTECEDENTES Y GENESIS 

Al término de la Segunda Guerra Mundial (1939 

-1945), los países aliados a instancia de Estados 

Unidos, elaboraron programas para la creación de 

ciertos organismos internacionales, que resolvie

ran los problemas económicos de la postguerra. 

Con ese fin se celebra la Conferencia de Bretton 

Woods en 1944, creándose entonces el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI), y el Banco Internacio

nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Institu-

ciones que, junto con el Acuerdo General de Aran

celes y Comercio (GATT), servirán para detentar 

la hegemonía de los Estados Unidos, ya que fue 

uno de los pocos países que resultó favorecido 

por esta guerra. 

Con la creación de estas Instituciones se pensaba 

asegurar la reconstrucción económica de las zonas 

desvastadas por la guerra, así como la estabili-

zación del Sistema Monetario Internacional, sólo 

era necesario un mecanismo regulador del comercio 

internacional, con una política librecambista, 
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dado que se había adoptado una política protecci~ 
nista, sobre todo en Europa, originando con ello 
la reducción del intercambio mundial, lo cual 
afectaba sobre todo a la economía norteamericana. 

En virtud de lo anterior, Estados Unidos elabora 
una serie de proyectos que motivan a la organiza
ción de las Naciones Unidas a convocar en 1945 a 
través del Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas (ECOSOC), a una conferencia ínter-
nacional sobre comercio y empleo, la cual se ce-
lebró en la Habana del 21 de noviembre de 1947 
hasta el 24 de marzo de 1948. 

En esta reunión se diseñó un Código de Comercio -
Internacional, mejor conocido como "Carta de la 
Habana"; el acta fue firmada por 53 países, Méxi
co fue uno de los signatarios. 

De los principios esenciales de la Carta de la 
Habana se encuentran los siguientes: 

1.- "Asegurar un volumen considerable y cada 
vez mayor de ingreso real y demanda efecti
va, aumentar la producción, el consumo y el 
intercambio de bienes y contribuir así al -
equilibrio y a la expansión de la economía 
mundial." (1) 

(1) González A. Carranca Luis. Análisis del GATT, -

pág. 110. 
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2.- "Fomentar y ayudar al desarrollo industrial 

y el económico en general, especialmente en 

aquellos países cuyo desarrollo industrial 

es incipiente, y estimular la corriente in

ternacional y la de capitales destinados a 

inversiones productivas." (2) 

3.- "Ampliar para todos los países, en condicio 

nes de igualdad el acceso a los mercados, a 

los productos y a los m~dios de producción 

necesarios para su prosperidad y desarrollo 

económico." (3) 

4.- "Promover, sobre una base de reciprocidad y 

de ventajas mutuas, la reducción de los 

aranceles aduaneros y demás barreras comer

ciales, así como la eliminación del trata-

miento discriminatorio en el comercio inter 

nacional." (4) 

5.- "Facilitar mediante el estímulo de la com-

prensión mutua, de ias consultas y de la 

cooperación, la solución de los problemas -

relativos al comercio internacional en lo -

(2) !bid, pág. 110 

(3) !bid, pág. 111 

(4) !bid, pág. 111 



j 

concerniente al empleo, al desarrollo, a la 

política comercial, a las prácticas comer-

ciales y a la política en materia de produ~ 

tos básicos, asf 'c()mo el establecimiento de 

la. organizacrón internacional de L. comercio." 

( 5.) 

Oe esta forma la "Carta de la Habanai se~qon-. -

vierte en un instrumento de compromiso integral -

de los países industrializados para con ios pal-

ses en proceso de desarrollo, sin emhargo los Es

tados Unidos no apoyaron el proyectri y perdió 

fuerza, quedando como un recuerdo histórico en el 

campo de las relaciones comerciale~ internaciona

les. Cabe sefíalar que Estados. Unidos· no respalda 

la Carta de la Habana por dos c~us~s principales: 

1.- Por el "recelo de que un organismo como la 

Organización Internacional del Comercio 

(con la presencia de países comunistas) pu

diese impedir su libertad de decisiones en 

materia de comercio" y por tanto ser una -

traba para la política de expansión de los 

intereses norteamericanos en el mundo capi

talista, (6) porque no hay que olvidar que 

(5) Ibid, pág. 111 

(6) Tamames Ram6n, "Estructura Económica Internacin 

nal. \I 
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2.-

después de 1947 se había iniciado la "Gue-

rra Fría" y que los países occidentales es-

taban alineados con los E.U. __ 11,. __ 

'-·-::~~, .. "-..':-::: :_=: : «-- C:-' 

Por otro lado, el funciona~.Íe~~o;\íei G~TT -

estaba poniendose en marcM).~t~~gL;,_~q~s·.7onve
nía a los Estados Unid9i~g~~~~~.~~i{~~."~eJ~11-
do de interesarles la org·anfz'~·c.i.óii{irít-erna-.. __ ,_, . ;,~ ·: .-:'.:.,/:' ~:; .. 

cional del comercio' den'tro' -aií1-·marbo 'cie.l!a 
- • <'.~ ',<. 

'·.':',·.::>.:: O.N.U. 

Al fracasarli Carta dií la Habana y s~ consecuen

te institución, la OIC, el GATT (General Agree- -

ment of Tariffs and Trade) emerge como el único -

instrumento de regulación de los intercambios mu~ 

diales, cuya filosofía pragmática se inclina a 

propiciar intercambios libres de trabas y obstác~ 

los, privilegiando las tarifas o aranceles como -

los únicos viables para la protección industrial. 

En efecto, el comercio exterior de los países es 

visualizado como un gran espacio en el cual es p~ 

sible hacer funcionar a empresas eficientes que -

se protegen por aranceles y tarifas bajo raciona

lidad privada, en cuyo interior los consumidores 

pueden optar libremente por productos de calidad 

y a los mejores precios. Los gobiernos, y en ge

neral sus empresas estatales, deben limitar su 

presencia y comportamiento, dejando a los sujetos 
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privados (productores y consumidores) un amplio 

campo para actuar. 

Así los más eficientes y los que tengan las más 

racionales ventajas comparativas se distribuirán -

los beneficios de mercados nacionales en general -

desprotegidos, siendo los consumidores finales los 

más beneficiados por dicho sistema. 

Bajo dichos parámetros el GATT inicia sus acciones 

en 1948 y encierra en su seno a 23 países miem

bros, de los cuales Estados Unidos de Norteamérica, 

Japón y la Comunidad Económica Europea resaltan 

junto a Cuba, Chile, Uruguay, Australia, la India 

y Yugoslavia. 

Desde aquellos años hasta la fecha el GATT ha su-

fr ido importantes cambios que podemos situarlos en 

períodos históricos definidos: 1948-1963, 1964 -

-1979 y finalmente de 1979 a 1986. Analizaremos -

cada período en esta compleja, persa sustanciosa -

vida del GATT. 

1948-1963 

En estos casi 12 años de vida, el GATT cumple la -

importante tarea de fomentar los intercambios mun

diales y realiza tres grandes Rondas de Negociaci~ 
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nes Arancelarias, plasmando compromisos diversos 

y logrando ampliar considerablemente las rebajas 

arancelarias. Pese a ello, se observa en el man~ 

jo del organismo cierta tendencia a unilaterali-

zar los beneficios en favor de los países indus--. . ' 

trializados. En efecto, si bien la Carta del 

GATT (que originariamente contaba con. 35 artícu

los) regula integralmente los intercambios de 

todo tipo de productos, al poco andar la praxis -

nos evidencia que los productos primarios o bási-

ces se escapan de sus preceptos y que la estruc--

tura institucional del organismo se vuelca esen--

cialmente a negociar productos industriales y ma-

nufacturas. Dicha tendencia margina el comercio 

internacional de vastas µoblaciones del planeta, 

reduciéndose la competencia regulatoria del Acuer 

do a las manufacturas o bienes industriales. No 

sin razón al GATT en su momento se le calificó 

como el "Club de los Ricos", pues las materias -

primas y básicas no interesaron mayormente a sus 

, socios. 

Algo parecido ha sucedido con los productos agro

pecuarios, con lo que se acentúa la marginación -

de los países en proceso de desarrollo 
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1964-1979 

Las tendencias manufactureras del organismo radi

calizan el descontento en los numerosos países de 

Asia, Africa y América Latina respecto a la uti-

lidad y ventaja de participar en el GATT, actitud 

que se materializa en la Organización de las Na-

cienes Unidas, en la cual se logra aprobar una 

resolución que convoca a la Primera Conferencia -

de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fuera del GATT, 

para analizar y evaluar las tendencias regresivas 

que se observan en el comercio internacional, es

pecialmente en el campo de los productos básicos 

y primarios. El éxito de esta Conferencia influ

ye de tal manera al GATT que en 1964 su Carta 

Constitutiva se adiciona especialmente con la pa~ 

te IV, en la que los artículos 36, 37 y 38 rece-

gen en esencia los siguientes puntos, a la sazón 

ampliamente debatidos y aprobados en la UNCTAD 

meses antes: a) reconocimiento a los Sistemas 

Generalizados de Preferencia basados en princi- -

pies no recíprocos en favor de los países en vías 

de desarrollo -excepción fundamental a la cláus~ 

la de la nación más favorecida del artículo 1Q de 

la Carta del GATT-, y b) aceptación de permitir 

la agrupación u organización de países producto-

res de materias primas o básicos a fin de contro

lar las ofertas y precios de dichos bienes, tan -
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sensibles para las economías en proceso de desarr~ 

llo. Ambas reformas trascendentales para el GATT 

se inscriben en las llamadas acciones colectivas, 

con lo que amplía su competencia y flexibiliza los 

principios que hasta dicha década habían operado -

sólo en función de los intereses de países indus-

trializados manufactureros. En dichq contexto, 

entre 1964 y 1967, se realiza la Ronda Kennedy que 

afecta a más de 40 900 millones de dólares, dina-

mizando el comercio internacional de la época. A 

esta Ronda siguió la Ronda Nixon de 1973, que por 

vez primera incluyó las barreras no arancelarias; 

ahí se negociaron todo tipo de productos, tanto 

industriales como agropecuarios, considerándose en 

forma especial la situación de los países en vías 

de desarrollo. No cabe duda que el GATT de estos 

años recibe el influjo y cuenta con la presencia -

de cerca de 60 países en proceso de desarrollo que 

pugnan por participar en la toma de decisiones, 

buscando proteger y ampliar el comercio, tanto de 

las materias primas como de sus emergentes manufac 

turas y bienes intermedios. 

1979-1986 

Este período se abre con la llamada Ronda Tokio, -

en la que se abordaron importantes asuntos relaci~ 

nadas con las salvaguardas, el neoproteccionismo, 
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la asistencia técnica a los países en desarrollo 

y, lo más importante, una adaptación jurídica de 

varios artículos de la Carta originaria del Acuer 

do a las nuevas circunstancias del comercio in- -

ternacional de la década de los ochenta .. En. efeE_ 

to, se aprueban los siguientes C~digosje Cci~dJc

ta que integran las fuentes jurídica.s.,~e.l Ai::lier-

do, pese a tener autonomía cada Cóc:Li.J~· resp.ecto a 

la membrecía de sus socios. Es d~cii{•·cada ins-

trumento puede o no ser suscrito por los miembros 

del GATT. Estos Códigos son: Licencias de Impo~ 

tación; Valoración Aduanera, Antidumping, Subsi-

dios y Derechos Compensatorios, Compras del Sec-

tor Público y Obstáculos Técnicos al Comercio In

ternacional. 

Ahora bien, a dichos cuerpos normativos se suma -

una próxima Ronda de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales en la que el GATT enfrentará va- -

rios problemas de no fácil resolución. Por una -

parte, los Estados Unidos de Norteamérica, secun

dados por Japón y la Comunidad Económica Europea, 

desean incorporar a la mecánica liberalizante del 

organismo temas como servicios financieros, segu

ros y transportes, inversiones extranjeras, in- -

formática y datos, mientras los países en desarr~ 

llo desean se incorpore la situación caótica de -

los productos básicos, cuyos precios se encuen- -
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tran al borde de lo incosteable. Culminamos esta 

evolución histórica del GATT señalando que su me~ 

bresía llega a los 92 países, incluY.endo nuevos -

socios tan importantes como China y México. 

1.2. FUNDAMENTOS DEL GATT 

~ -_ ~ ·~ ' - . 

Como Acuerdo Multilateral de Cooperación Comercial, 

el GATT constituye un ~ódig~·de principios que de

ben ser observados por sus .·miembros. En efecto, -

sus fundamentos son: la cláus'ula de la nación más 

favorecida, la reciprocidad, la no discriminación, 

la igualdad formal de todos los Estados y, final--

mente, las tarifas o aranceles como únicos regula

dores de los intercambios comerciales entre sus 

miembros. A reserva de analizar después brevemen-

te cada uno de ellos, hay autores que sostienen 

que los principios básicos del Acuerdo se agrupan 

sólo en tres grandes vertientes: a) desarrollo 

del comercio internacional, mediante negociaciones 

comerciales generales, reducción y estabilización 

de barreras arancelarias, prohibición del uso de -

restricciones cuantitativas, subvenciones, etc., -

b) adopción del principio del "tratamiento nacio

nal" para los productos extranjeros, y c) aplica

ción incondicional del principio de la nación más 

favorecida. 
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A, Cláusula de la Nación más favorecida. Sup~ 

ne que toda concesión tarifaria o privile-

gio mercantil que un país otorgue a otro 

miembro del Acuerdo, sobre productos·: ()_·1í-

neas de productos o líneas de p~odGct'Js or_f 

ginarios, se hacen extensivos i~~.ó·i·f~'l::fó ~l 

::: t :, ':,:: ,:::::: ';:. ::: ,::;' ~i~ii~i~' ;: 
esta cláusula está la base d~ Ú·'~Gitúate-

c .,, :~ ·,;,: '.;'¡. ' 

ralidad del Acuerdo, con lo cú~'i :k'e'.'iimi tan 
;;;; "" ·-.·· 

los pactos bilaterales qUé di~c'fiiñ).~~-ñ pro

ductos y países. 

B. La reciprocidad. Implica que cada canee- -

sión o beneficio que algdn miembro logra .. en 

-el .. esquema comercial del Acuerdo debe ser -

compensado de alguna forma por el país be--

neficiario, nada es gratuito o unilateral. 

Todo es repartido entre los miembros de tal 

forma que no existan ni vencedores ni ven--

cides en el seno del GATT. 

C. La no discriminación. No hay posibilidad -

teórica de dividir a países entre amigos o 

enemigos. Nadie puede utilizar represalias 

o castigos comerciales por razones racia- -

. 15 



les, políticas o religiosas. Todos los miem 

bros son regidos por un mismo parámetro co-

mercial, sea cual fuere su sistema de econo

mía o de gobierno. 

D. La igualdad de los Estados. El Acuerdo su-

pone que los 90 miembros tienen el mismo 

status al margen de su poderío económico y -

comercial, de tal suerte que sus derechos y 

obligaciones deben ser ejecutados erga 

homnes. A diferencia del Fondo Monetario 

Internacional, el GATT es más democrático 

pues sigue en parte la premisa de un país, -

un voto. Claro está que esta igualdad far-

mal encuentra en la práctica comercial su 

contraste, pues no es lo mismo intercambiar 

manufacturas o maquinaria pesada que comer-

ciar materias primas o básicos. Por otra 

parte, el mecanismo del principal proveedor 

en el esquema del GATT generalmente se con-

centra en países industrializados. 

E. Los aranceles y tarifas. Los impuestos a la 

importación son en principio los únicos pro

tectores de las industrias nacionales de los 

países del Acuerdo, mismos que una vez canso 

lidados por los miembros deben negociarse y 
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reducirse en forma gradual y paula·tina, de-

clinando los gobiernos de intervenir vía 

restricciones cuantitativas en los intercam

bios mercantiles. Excepcionalmente, se ad-

mite la existencia de restricciones tempora

les por razones claramente consagradas en el 

articulado del GATT. Con ello se busca pro

teger a los consumidores fi.nales y fomentar 

la eficiencia productiva de tal forma que 

subsisten en el mercado ampliado de los mie!!!; 

bros aquellas empresas realmente eficientes 

y competitivas. 

F. La cláusula de tratamiento nacional. La am

pliaci6n de los mercados regulados sólo vía 

tarifas o aranceles aduaneros implica que 

las mercancías deben circular libremente por 

los territorios de las partes contratantes -

sin discriminación de origen o procedencia. 

Esto es, una vez que la mercancía ha pagado 

sus respectivos impuestos en la aduana, di-

cho producto es reputado como de origen na-

cional, no pudiendo ser objeto de impuestos 

o cargas especiales. Dicho principio, lógi

camente, pugna con los conocidos programas -

de integración industrial que los países en 

vías de desarrollo diseñan para obligar a 

las empresas, generalmente trasnacionales, a 

consumir e incorporar insumos y materias 

primas de origen nacional. Esta cláusula es 

una expresión de la no discrim"naci6n seña.1§ 
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da como esencia de la cláusula de la nación -

más favorecida. 

Ahora bien, dichos principios constituyen 

parámetros que deben alcanzarse, _pues la práE_ 

tica del GATT nos demuestra una variedad de -

interpretaciones, excepciones y c·ontraexcep-

ciones de ellos al grado de que según algunos 

autores existen noventa y tantos GATT, pues 

cada país asimila,, aplica y observa dichos 

postulados de acuerdo con su propia óptica de 

la política comercial en turno. Más que un -

cuadro rígido de derechos y obligaciones ta-

jantes, el GATT es un foro de negociaciones, 

un marco normativo-cuadro que orienta las po

líticas comerciales de sus miembros y, final

mente, una instancia de solución de controver 

sías y conflictos comerciales entre los miem

bros del Acuerdo. 

1. 3. APLICACION DE LOS FUNDAMENTOS 

Las partes contratantes originales del Acuerdo -

General in; ciaron l" aplicación de ese instrumen 

to internacional mediante la firma de un Proto-

colo, en donde se obligaban a poner en práctica, 

"provisionalmente", a) las Partes I y III del 

Acuerdo General (y, a partir de 1965, la Parte -

IV), y b) la Parte II en la medida en que sea 

compatible con la legislación vigente de esos 
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Estados signatarios al momento en que entró en 

vigor el Protocolo de Aplicación Provisional. 

La razón pro·a que el Acuerdo GeneraJ no haya en

trado en vigor obedece a que en el momento de su 

negociación varios gobiernos !'e.i·ticipantes te- -

nían facultad suficiente para convenir concesio

nes arancelarias y el principio de la nación más 

favorecida, pero requerían autorización expresa 

de sus Congresos o Parlamentos par'.a aceptar, a -

nivel internacional, la introducci1ón de medidas 

relacionadas con barreras no arancelarias, esto 

es, la Parte II del Acuerdo General. La acepta

ción de disposiciones en materia de bBrreras no 

arancelarias obligaba en más de un caso a la re

forma de la legislación interna de los Estados -

sobre esa materia. Ante la dificultad de llevar 

a cabo esta serie de modificaciones en el orden 

jurídico de 1os Estados, se convino en aplicar 

provisionalmente la Parte II, en la mecUda en 

que fuese compatible con la legislación en vigor 

de los Estados signatarios. Supuestamente, con 

posterioridad hatJría de reformarse aquella le- -

gislación internu que estuviese en conflicto con: 

los términos del Acuerdo General para elimininar 

así su carácter provisional y permitir su entra-. . 
da en vigor. Sin embargo, los intentos por dar-

le un carácter definitivo 8.l Acuerdo General no 

han prosperado, a pesar de una resolución adop-

tada en l955 que pretendía asegurar la plena 

aplicación del Acuerdo General mediante el com--
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premiso de un proceso gradual de revisi6n uor 

los Estados de normas internas incompatib1.es con 

ese Acuerdo. 

Los Estados que ingresaron en forma subsecuente 

al GATT lo hicieron_ a través de un Protoco~o de 

Adhesi6n, conforme a los términos del artículo 

XXXIII del Acuerdo General. En el caso de te-

rritorios aduaneros de partes contratantes, que 

posteriormente se convirtieron en Estados jnde-

pendientes, su ingreso se realiza conforme al 

mecanismo establecido en el artículo XXVI. 

Los gobiernos se adhieren al Acuerdo ~eneral con 

base en los términos negociados y acordados en-

tre un gobierno y las partes contratantes. El -

Protocolo de Adhesi6n deberá ser aurobado por el 

mínimo de dos tercios de las partes contratan- -

tes. Para evitar el problema que representa la 

posibilidad de que una parte contratante pueda -

qi1edar obligada con otra sin su consentimiento, 

se ha introducido una disposici6n en el artículo 

XXXV en el sentido de que el ~cuerdo General, o 

la Parte II, no se aplicarán si dos partes con-

tratantes no han celebrado negociaciones arance

larias entre ellas o si cualquiera de las dos 

partes contratantes no acepta la aplicaci6n del 

Acuerdo General con respecto a la otra parte 

contratante al momento en que se adhiere. 

Conforme al procedimiento actual en materia de -
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accesión, las partes contratantes deberán adop-

tar u.na decisión aceptando la adhesión de un nu~ 

vo gobierno. El Protocolo de Adhesión constitu

ye el acv.erdo básico que estipula las condicio-

nes del ingreso de un nuevo miembro, y deberá 

ser a.probado por las partes contratantes y el 

Estado adherente, quedando abierto a la firma de 

los interesados. El Protocolo de Adhesión entr~ 

rá en vigor una vez que el gobierno adherente 

deposita. su instrumento de aceptación. En forma 

adicional, el "boleto de admisión" significa 

un proceso de negociación para determinar las 

noncesiones arancela ias que el nuevo miembro 

otorgará y obtendrá al momento de su a.dhesión. 

La aplicación territorial de las obligaciones 

emanadas del Acuerdo General ha provocado cierta 

controversia en ca.sos en que un' Estado federado 

está facultado para imponer restricciones a la -

importación de bienes extranjeros· en condiciones 

que violen el Acuerdo General. Sin embargo, es

ta cuestión no resulta relevante para el caso de 

México, ya que .los artículos 117 y 118 de la 

Constitución estipulan que en ningún caso los 

Estados pueden establecer prohibiciones o gravá

menes de ningún genero a bienes del extranjero 

ni introducir contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones salvo que, en este 

Último caso, exista consentimiento del Congreso 

de la Unión. 
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1.4. NORMAS DE INTERPRETACION 

Por lo· que hace a las normas en materia de 

interpretación de los instrumentos inter-

nacionale s relacionados con . el Acuerdo Ge

neral, los principios relativos a la Con-

vención de Viena sobre el Derecho de los -

Tratados resultan aplicables. Oon:forrne a 

estos principios, se e.tenderá en primera -

instancia al sentido normal de los térmi-

nos del texto, tomando en cuenta el objeto 

del convenio. Se requiere naturalmente 

determinar cuál texto contiene las obliga

ciones contraídas por un Estado. En prin

cipio, el Protocolo correspondiente será -

el texto al que se acudirá, aunque necesa

riamente ese Protocolo tendrá que ser re-

ferido al texto del Acuerdo General. 

En forma adicional, los Anexos del Acuerdo 

General contiene material inter~retativo -

que d.ebe considerarse como parte de un si~ 

tema de explicación autorizado por las 

partes contratantes, puesto que han· sido -

aceptadas como una forma de interpretación 

del Acuerdo General. 

No podría desconocerse la im~ortancia de -

las prácticas y precedentes que se han ido 

conformando en el seno del GATT desde su -

creación en 1948 hasta la fecha. Existen 
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además interpretaciones presentadas por el di

rector general del GATT que han sido adoptadas 

por las partes contratantes. Las decisiones de 

las propias partes contratantes deben ser consi

deradas como una interpretación del Acuerdo Ge-

neral. Como fuentes suplementarias de interpre

tación, podría acudirse a los trab.ajos prepara-

torios del Acuerdo General y de la frustada Con

ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio. y 

Empleo. 

Al margen de este complejo sistema de fuentes de 

interpretación,· debe examinarse el valor jurídi

co que posee para propósitos de interpretación 

el Informe del Grupo de Trabajo elaborado con 

vistas a la suscripción de un Protocolo de Adhe

sión de un nuevo miembro. En principio, el ins

trumento que contiene los derechos y obligacio-

nes entre las partes contratantes y el Estado 

adherente está constituido por el propio proto-

colo de Adhesión. A este instrumento habrá de -

recurrirse en primera instancia para propósitos 

de interpretación acudiendo al significado nor--
' mal que deben tener los términos utilizados en 

el Protocolo. Unicamente en aquellos casos en 

que fuese imposible dilucidar el sentido normal 

del texto se permitirá acudir a los trabajos 

preparatorios, reflejados en ese caso ~articu

larmente en el Informe del Grupo de Trabajo. 

Sin embargo, esta fuente subsidiaria de inter

pretación puede dar origen a nuevos conflictos 
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de interpretaci6n, puesto que la intención de 

los que participan en un Grupo de Trabajo de es

ta naturaleza no necesariamente tiene como pro-

pósito deslindar las obligaciones.y derechos 

contenidos en el Protocolo de Adhesión. 

l.5, LA POSIBILIDAD DE LAS RESERVAS 

Como se mencionó previamente, la posibilidad de 

introducir reservas en los compromisos adquiridos 

por las partes contratantes trae por consecuencia 

la existencia de una mul.tiplicidad de relaciones 

jurídicas en donde no todas las partes _contratan

tes han contraído obligaciones idénticas. Esta -

situación es particularmente grave en el caso del 

GATT, en donde el instrumento original. ha sido 

objeto de enmiendas y reservas importantes en el 

transcurso de su existencia. Cabe agregar que -

los' propios Protocolos de Adhesión incorporan en 

ocasiones reservas expre6as sobre ciertos artícu

los del Acuerdo General.. Adicionalmente, se han 

concluido otros acuerdos internacional.es que 

guardan relación con el GATT, pero que son trata

dos autónomos en lo que hace a las partes que - -

aceptan esos acuerdos y que contienen una amplia

ción de las obligaciones consignadas enº el Acuer

do General.. Un ejemplo de ello es el Acuerdo - -

A.ntidumping de 1967 y los acuerdos emanados de la 

Ronda Tokio (códigos de conducta en actual. imple

. mentación). 
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De esta suerte, se advierte una seria dificultad· 

para precisar la situación.jurídica de las reseE 

vas y el derecho aplicable a cad.a caso. La si-

tuación se complica aún más por no existir en 

toa.os los casos una indicación sobre si se han 

notif;Lcado las reservas formula.das por una parte 

contratante, y si han sido aceptadas u objetadas 

por otra parte contratante. 

Para simplificar la solución de los problemas 

emanados de las reservas en el Acuerdo General e 

instrumentos conexos y derivados, podría acepta¿: 

se _como principio general que las normas conte-

nidas en J.a Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados en materia de interpretación re

sultan válidas para el GATT. Esto significa que 

se requiere el consentimiento de un Estado para 

que una reserva f'ormv..laa_e por otro le resulte 

aplicable. En otre.s pale.bra.s, las reservas se-

rán válidas únicamente entre los Estados que las 

acepten y no serán efectivas pa.ra el que las ha

ya objetado. 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL GATT 

2.1. ESTRUCTURA LEGAL 

La estructura legal del GATT, se encuentra enmar

cada principalmente en el texto del propio acuer

do y en sus modificaciones. Al respecto, los 

grandes lineamientos del Acuerdo quedan comprend.!_ 

dos de la siguiente forma: 

"Parte I: 

"Parte II: 

"Parte III: 

"Parte IV: 

contiene los Artículos I«.~;',u.11 -

(7) 

contiene los Artíc~Toc~' del .III al 

XXIII." (8) 

contiene los Artículos del XXIV -

al XXXV." (9) 

contiene los artículos XXXVI, 

XXXVII y XXXVIII." (10) 

(7) González A. Carranca, Análisis del Acuerdo Gene

ral. .. , pág. 183. 

(8) !bid.' pág. 184. 

(9) !bid. 

(10) Información Básica sobre el GATT ... , Cuadernos -

del Senado No. 55, pág. 57. 
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PARTE I 

Artículo I: contiene ] F.. cláusula fundamental 

que garantiza a todos los países miembros al 

trato de la Naci6n más Favorecida. 

Artículo II: prevee las reducciones arancela- -

rias, que al ir enumeradas en las listas anexas 

al Acuerdo General, quedan consolidadas (es de

cir, forman parte del propio Acuerdo). 

PARTE: II 

Artículo III.: se prohiben los impuestos interii 

res que discriminen las importaciones •. 

Artí.culo IV: (películas cinematográ.ficas); V 

(libertad de tránsito), VI (derechos antidumping 

y derechos compensatorios), VII (aforo aduanero), 

VIII (derechos y formalidades), IX (marcas de 

origen) y X (disposiciones comerciales) son los 

"artículos técnicos" encaminados a prevenir o l,! 

mitar la implantaci6n de medidas. 

Los Artículos XI al XIV tratan de las restricci2_ 
·' ' .. •' 

nes cuantitativas: el Artículo XI contiene la 

prohibici6n general de estas restricciones; el 

Artículo XII especifica la manera en que pueden 

utilizarse por razones de balanza de pagos; el -

artículo XIII exige que se apliquen sin discrimi 
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naci6n, y el articulo XIV especifica las excep-

ciones a la regla del artículo anterior. 

El Artículo XV se refiere a la cole-bóracf6n del 

GATT con el Fondo Monetario :Í:yt~rhacional, 

El Artículo XVI tiende a la cJiminaci6n de las 

subvenciones a la exportaci6n. 

El Articulo XVII exige que las emp~esas comer- -

ciales del Estado no incurran en discriminacio-

nes en sus actividades de comercio exterior. 

En el Artículo XVIII se reconoce que los pa.íses. 

en desarrollo pueden tener necesidad de cierta -

flexibilidad arancelaria y de aplicar restricci~ 

nes cuantitativas para conservar sus reservas 

de divisas. 

En el Artículo XIX se fija las medidas de urgen

cia que pueden adoptarse contra las importacio-

nes que causen perjuicio a los productos nacio-

nales. 

En los Artículos XX y "XI se especifica las exceE 

cienes del Acuerdo, admitidas por razones genera

les o de seguridad, respectivamente. 

El Ari;ículo XXII trata de consultas y el XXIII -

de la resoluci6n de conflictos. 
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PARTE III 

El Artículo XXIV: en este artículo se regulan 

las condiciones en que las uniones aduaneras y 

las zonas de libre comercio pueden constituir 

excepciones al principio de la Nación más Favore

cida. 

El Artículo XXV: en que se prev~ la acción colee 

tiva de las partes contratantes; las excenciones 

se conceden en virtud de este artículo. 

Los Artículos XXVI al XXXV contienen disposicio-

nes sobre la aplicación del Acuerdo General. Tra 

tan de su aceptación y entrada en vigor. (XXVI), 

del retiro de concesiones arancelarias de los que 

dejan de ser miembros (XXVIII), de las negociaci~ 

nes arancelarias y la modificación de las listas 

(XXVIII), de la relación entre el GATT y la Carta 

de la Habana, que no llegó a adoptarse (XXIX), de 

la enmienda al Acuerdo General (XXX), del retiro 

(XXXI), de la definición de "partes contratantes" 

(países miembros) (XXXII), del acceso al GATT 

(XXXIII) y de la no aplicación de las disposicio

nes del GATT entre determinadas partes contratan-

tes (XXXV). 

.29 



PARTE IV 

Los Artíoulos XXXVI, XXXVII y XXXVIII constitu

yen la Parte IV del Acuerdo, relativa a las ne

cesidades especiales de los países en desarro-

llo. En el Artículo XXXVI se fijan los princi

pios y objetivos del GATT en lo relativo a sa-

tisfacer esas necesida.des; en el articule XXXVII 

se exponen los compromisos que con este fin con

traen los países miembros y en el Artículo 

XXXVIII se prevé la acci6n colectiva de estos. 

La parte IV lleva adicionalrr.ente los Anexos A a 

G, relativos al Artículo Primero, el Anexo H", 

relativo al Articulo XXVI y el Anexo I, sobre 

nota y disposiciones suplementarias. 

Además, contiene el P1·otocolo de Aplicaci6n Pro

visional del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio y las listas de abreviatu-

ras en el apéndice y de las disposiciones de los 

acuerdos complementarios que afectan a le. a.pli-

caci6n de determinadas partes del Acuerdo Gene-

ral. 

2.2. ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

La estructu.ra. orgánica y funcional del GATT 

consta de: 

1. - Par·tes Contratantes. 
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2.- Consejo de Representantes. 

3.- Comité de' comercio y Desarrollo. 

4.- Comité de Neg?ciaciones Comerciales, 

1.- Partes Contratentes: Este término repre- -

senta a los gobiernos que han ingresado al 

GATT, cuando actúan en forma colectiva: Es 

el único cuerpo institucional originalmente 

previsto en el Acuerdo General, 

Su funci6n es reunirse cuando menos una vez 

al año (a estas reuniones se les llama se-

siones) con el objeto de poner en v~gor 

aquella disposici6n del Acuerdo General que 

exige acci6n conjunta, interpretar el Acue_!'. 

do cuando lo juzguen pertinente y vigile.r -

todos los aspectos que se relacionen con la 

economía y el comercio internacional. 

2.- consejo de Representantes. Las sesiones de 

las partes Contratantes tienen lugar por lo 

menos una vez al año. Por ra.zones prácti-

cas s61o han venido reuniéndose un par de -

veces cada año. 

Para funcionar ~r atender los asuntos funda

mentales, las Partes Contratantes crearon, 

en 1960, un Consejo de Representantes; el 

llamado Consejo está constituido por los 

Represent,,;mtes dispuestos a asumir las obli 
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gaciones en calidad de Miembros de ese Con

sejo y sus funciones principaleE; son: 

a) Examinar los asuntos que se plantean 

entre periodos de sesiones. 

b) Controlar y supervisar los trabajos de 

los diferentes 6rganos del GATT (comi-

tés, grupos de trabajo y otros cuerpos 

subsidiarios de las Partes Contratan- -

tes). 

c) Preparar el "Orden del Día" de las 

sesiones. 

Las Partes Contratantes pueden también de-

legar en él Consejo otras funciones, esta 

facultad y la imposibilidad de esperar la 

sesi6n anual le ha dado creciente i~porten

cia al Consejo. 

Para su cumplimiento el Consejo puede: 

Formular recomendaciones a las Partes; con

vocar a reuniones urgentes; dar normas de -

actuación a los Comités y Organos de Tra.be,

jo del GATT; crear los Comités y Organos de 

Trabajo que se estime oportuno; y tomar las 

medid as que creen oportunB.s para la crea-

ci6n o ejecuci6n de las decisiones de le.s -

Partes. 
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El carác~er voluntario es una_ característi

ca fundeme~t~~ del Consejo, pudiendo formar 

parte todos aquellos ·países que lo deseen y 

lo soliciten. 

El Consejo es un órgano secundario en lo 

formal; pero de hecho constituye un comité 

permanente que se ocupa de los principales 

asuntos. 

Como se mencionó anteriormente; el consejo 

supervisa los trabajos de los diferentes 

órganos del GATT como son: 

l) Comités Permanentes. La estructura de

los Comí t&s nunca ha sido fija. Alguno 

de los Comités pueden establecerse so~

bre bases relativamente parmanentes o -

duraderas, mientras que otros, una vez 

examinados los temas para los que fue--
\ 

ron establecidos, se van perdiendo con 

el transcurso de los afios por su falta 

de funcionamiento. 

Existen en este momento los tipos de 

comités permanentes bajo la jurisdicción 

del Con_se jo de Representantes, en este -

sentido un tipo de comités lo forman el 

Comité sobre Restricciones de Balanza -

de Pagos y el Comité sobre Presupuesto, 

Finanzas y Administración, que han sido 
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establecidos, el primero par<, auxiliar 

al Consejo en el exá.men y soluci6n de -

diferencias que puedan surgir en la 

aplicaci6n del articul&do del Acuer·do, 

y el segundo para su administraci6n. 

2 J Grupos. Dentro de la organizaci~n que 

el GATT ha ido creando para cumplir y -

agilizar sus fu...~ciones, se encuentran, 

ciertos grupos a los que se le enco- -

miendan funciones que no podrían efec-

tuarse eficientemente en reuniones ple

narias. 

Los grupos tienen varias ventajasi su 

composici6n reducida, tiempo sufi'cien

te para ver las cuestiones en forma de

tallada y profunda para que los miem

bros discutan ampliamente los asuntos -

y busquen soluciones, sin que ello im-

plique un compromiso formal en sus posi 

ciones. 

Por las funciones que los grupos reali

zan se puede hacer una divisi6n entre -

11 consultivos 11 y de 11 consulta11 , según el 

artículo XXII y de trabajo. 

Los consultivos que existen en este mo

mento son los siguientes: 
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Grupo de los Dieciocho, que tiene como 

funciones vigilar el desarrollo del co

mercio internacional con miras a mante

ner y mejorar las políticas comerciales 

coherentes con los objetivos y princi-

pios del Acuerdo General: Anticipar, -

cuando sea posible, perturbaciones re~ 

pentinas que puedan representar amena-

zas al sistema de comercio multilatera

les y a las relaciones comerciales in-

ternaci onal e!?· en general; determinar 

las acciones procedentes en caso de su

ceder tales perturbaciones, y coordinar 

el intercambio de información del GATT 

y el F;M;I; 

Grupo Internacional Consultivo de la 

Carne. Que se ocupa de dar oportunidad 

de celebro.r consultas intergubernamen~ 

tales, elaborar estudios y dar informa

ción sobre la demanda y la oferta inte~ 

nacional del ganado y de la carne. 

Grupo Consultivo Mixto del Centro de C,2. 

mercio Internacional UNCTAD/GATT: Que 

tiene por funciones las de aconsejar y 

revisar anual el trabajo del Cen~ro de 

Comercio Internacional. 

Actualmente solo existe un grupo de 

"Consulta, establecido con el objeto de 
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examinar las notificaciones que pueden 

formular una parte contratante sobre 

determir.ado asunto en el que tenga in~ 

terés comercial y para el cual no se 

haya encontrado solución satisfactoria 

por medio de consultas bilaterales~ 

En grupos de trabajo existen en este 

momento los siguientes: Pera el ingre

so del Paraguay; sobre el ertículo XXIV 

del Acuerdo General (Uniones Aduaneras 

y zonas de Libre Comercio); para lazo

na de Libre Comercio Australia-Pa.pua 

-Nueva Guinea; Sobre el Acuerdo de Ban

kok; CE~r-Siria; CEE-Marruecos; CEE-Tú-

nez; CEE-Egipto; CEE-Jordania; Finlan~ 

dia y ia República Democrática Alemana, 

y sobre sistemas de seguros de las ex~ 

portaciones contra la inflaci6n. 

3) Páneles. El s:is tema de grupos técnicos 

o páneles constituyen la más reciente 

innovación del procedimiento de solu

ción de diferencias que venía utilizan

do el GATT y que hasta el séptimo perí~ 

do de Sesiones de las Partes Contratan

tes (1952) consistían en el esta.bleci-

miento de grupos. 

Existen en este momento varios páneles, 

de conformidad con el Artículo XXIII, -
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que están trabajando en los siguientes 

asuntos: CEE-Estados Unidos/precio míni

mo de importación, y CEE-Estados Unidos/ 

proteínas para consumo animal. 

3.- Comité de Comercio y Desarrollo. Los antece 

dentes de este comité se remontan a la deci

sión adoptada en 1958 por las Partes Contra

tantes de establecer tres comités para desa

hogar los trabajos del Programa para el Des~ 

rrollo del Comercio Internacional. Estos ca 

mités tenían el cargo de: explorar futuras 

negociaciones arancelarias (Comité I); estu

diar la protección de la agricultura,(Comité 

11); y consider~r las medidas para ampliar -

el comercio, con particular referencia al -

mantenimiento y a la expansión de los países 

de menor desarrollo para la diversificación 

y el desarrollo de sus economías. 

El Comité de Comercio y Desarrollo, se reúne 

regularmente durante el año y tiene ingeren

cia en los siguientes campos: 

Restricciones aplicadas por países desa-

rrollados a los productos de interés de -

los países en desarrollo. 

Preferencias comerciales para países en -

desarrollo. 
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Prcblemas de productos básicos. 

Exportación y Promoción Comercial. 

Asistencia a los países en desarrollo en 

su participación en lHs né'ii;oc:La.cio)'leS 

comerciales mul tilateréi~ri) eh ef'.Jiec:iá.l ·. · 

referencia a los asuntos d.~ li:Bi-ticrüi~.r 
interés para los países en desajr~Úo. 

Exámen de la aplicación de la :Parte IV -

del Acuerdo General. 

Exámen de evolución del comercio interna 

cional y en especial del comercio de pr~ 

duetos primarios, así como expansión del 

comercio entre países en desarrollo. 

En este importante comité sólo pueden part:!:_ 

cipar los países miembros del GATT, permi-

tiéndose a. los no miembros actuar en cali--

dad de observadores. 

4.- Comité de Negociaciones Comerciales. No -

forma parte de la organización regula.r del 

GATT; fue creado en 1973, corno resultado de 

la decisión de cierto número de gobiernos -

miembros del GATT de entahle.r negociaciones 

comerciales mul tila.terales de basto alean--

ce, en las que se invitaba a pa:r·ticipar a,l 

mayor número posible de pE•ÍS es, los cuales 
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para hacerlo, tendrían que notificarlo al 

Director Genera]. del GATT, sin importar si 

eran o no partes contratantes, 

Este comité duraría el tiempo que sea. ne-

cesario para ejercer las siguientes funcio 

nes: 

a) Elaborar y poner en práctica planes d~ 

tallados de negociaciones comerciales 

y establecer procedimientos ~propiados 

en negociaciones, incluyendo procedi-

mientos especiales par•a las negociaci~ 

nes entre países en desarrollo y desa

rrollados. 

b) Supervisar la marcha de las negociaci~ 

nes. 

Para cumplir con las funciones señaladas, -

el comité creó seis grupos de trabajo. 

A partir de 1975, dichos grupos pasaron a 

ser de negociaciones: 

1) Aranceles, 

2) Medidas no Arancelarias, 

3) Sectores, 

4) Salvaguardias, 

5) A:gricultura,_y 

6) Productos Tropicales. 
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2. 3. CONDICIOl!ES DE ACCESO 

El Acuerdo Gener8.l establece dos procedimiectos 

:para ingresar al GATT, de acuerdo con el status 

previo del país en cuestión. Si se trata de un 

país independiente que antes no aplicaba el' 

Acuerdo General, se procede según al Artículo -

XXXIII. En el caso de un país que haya alcan-

zado recientemente la independencia, y que: has~

ta entonces aplicaba el Acuerdo General, se- -

aplica el procedimiento previsto en el ArtícUJ.o. 

XXVI. 

El Artículo XXXIII del Acuerdo General estable-

ce: 

"Todo gobierno que no sea parte en el presente 

Acuerdo o todo gobierno que obre en nombre de -

un territorio aduanero distinto que disfrute de 

complete. autonomía en la dirección de sus rela

ciones comerciales exteriores y en las demás 

cuestiones tratadas en el presente Acuerdo, po

drá acceder a él en su propio nombre o en el de 

dicho territorio, en las·cuestiones que fijan -

dicho gobierno y las Partes Contratantes por ma 

yoría de los dos tercios." (ll) 

(lJ) Información Básica sobre el GATT ••• , Cuaderno 

del Senado No. 55, pág. 55. 
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Se adv.ierte que el gobierno en cuestión y las -

Pa.rtes Contratantes fijan, mediante negociacio

nes, las condiciones de acceso. El procedimie!!; 

to de a.dhesión conforme a este artículo es el -

siguiente: 

I) El gobierno que tenga intención de ingresar 

al GATT envía una comunicación al Director 

General del GATT notificándo· tal interés~ 

2) Al Director General da a conocer a las Par

tes Contratantes la intención del gobierno 

que ha notificado su interés de ingresar al 

GATT. 

3) La.s Partes contratantes examinan la candi-

datura y crean un Grupo de Trabajo formado 

por todas las Partes Contratantes interesa

das. 

4) El gobierno candidato presenta a las Partes 

Contratantes un memorándum sobre su políti

ca comercial. 

5) Las Partes Contratantes interesadas formu-

lan preguntas al gobierno candidato sobre 

su política comercial, que éste responde 

por escrito. 

6) Con base en el memorándum, las preguntas y 

las respuestas, el Grupo de Trabajo celebra 
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deliberaciones minuciosas en le.s que inter

vienen los represente.ntes del gobierno can

didato. Se indica i.m proceso de negocia- -

ci6n entre éste y las Partes Contratantes 

interesadas que culmina con la presentación, 

por· P<ir:te del grupo de traba.jo, de un Tn:fo;:: 

me y un Proyecto de Protocolo de Adhesión. 

7) El Proyecto de Adhesión se somete a las 

Partes Contratantes. Una. vez aceptado por 

mayoría. de dos tercios el protocolo entra -

en vigor 30 días después de su firma por el 

gobierno candidato. 

La. negociación del protocolo de Adhesión 

siempre va acompañada de la negocia.ci6n de 

las concesiones ar·encelarias, que de hecho, 

constituyen una parte de ese Protocolo. En 

estas negociaciones, los miembros del GATT 

pueden solicitar del país candidato conce-

siones arancelaria.s específicas. Se consi

dera que el país candidato debe reunir un 

conjunto de concesiones arancelarias como 

boleto de entrada, que representa una con-

trapartida a los derechos adicionAles que -

recibe el país candidato par~ ser miembro. 

Los derechos adicionales están constituidos 

por las concesiones arancelarias que han 

sido intercambiadas por las Partes Con~ra-

tantes del GATT hasta ese momento y que a. 

partir de entonces se hacen extensivas al 
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nuevo miembro, de manera obligatoria. 

Si bien se espera que el país candidato haga 

concesiones ara.ncelarias sobre algunos pro-

duetos, en forma de reducci6n de derechos 

también queda entendido que en algunos otros 

el país candidato elevará los derechos debi

do a que estaría fijando un nivel quizá su-

perior al de los derechos vigentes, pero por 

encima del cual se compromete a no elevarlos. 

En esas negociaciones, se aplican las disti!!; 

tas disposiciones del Acuerdo General rela-

tivas a los países en desarrollo, según las 

cuales no se espera que éstos hagan concesi~ 

nes incompatibles con las necesidades de su 

desarrollo, de sus finanzas y de su comer- -

cio. Algunos estudiosos del GATT sostienen 

que le.s negociaciones arancelarias iniciales 

son un ritual, más que una negociaci6n de -

sustancia. 

Cabe mencionar que, conforme al Artículo 

x:xxv:·, el Acuerdo no se aplicará entre dos 

Partes Contratantes si una "no conciente di

cha aplicaci6n en el momentq en que una de -

ellas llegue a ser Parte Contratante".. (l2) 

(l2) Informaci6n Básica sobre el GATT ••• , Cuaderno 

del Senado No. 55, pág. 56. 
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El otro procedimiento de adhesión está com-

prendido en el Artículo XXVI: 

"Así, un nuevo Estado independiente, en el -

cual ya se aplicaba el Acuerdo General, pue

de, al adquirir su autonomía, ser considera

do Parte Contratante mediante una comunica-

ción al Director Genere.l del GATT en la que 

expresa ese deseo". (13) En este caso, los 

derechos y obligaciones de la nueva Parte 

Contratante son los que le incumbían en la 

fecha de su independencia. 

Las :¡:artes contratantes han reconocido que -

los Estados recientemente independizados re

quieren tal vez algún tiempo para estudiar 

su futura política comercial, así como su 

adhesión al GATT. 

Es previsible que un Estado, en el momento -

de su independencia tenga problemas más acu

ciantes que el de definir su política comer

cial frente al GAT~'. Reconociendo esto, en 

1967 las Partes Contratantes, decidieron 

abrir un compás de espera mediante le crea-

ción del término aplicación de factc, Esta 

calidad legal, que en realidad no está reco

nocida en el Acuerdo General, representa una 

(13) !bid. pág. 48. 
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decisión pra,gmática de las Partes contratan

tes de aplica.r d.e facto el Acuerdo General -

a los países en cuyos territorios se aplica

ba y que, habiendo adquirido la independen-

cia, lo continúan aplicando de facto en es-

pera de fijar definitivamente su política -

comercial. En tal situación, se encuentra -

un buen número de países africanos; del Cer

cano Oriente y del Pacífico. 

2.4. CONFORMACION DE PAISES INTEGRANTES 

Los países que suscriben el GATT se encuentran -

clasificados de la rranera siguiente: 

"90 países son Partes Contratantes del GATT, Tú

nez y Costa Rica son adherentes provisionales. -

Además 31 países aplican el Acuerdo General "de 

facto", lo que significa que forman parte de él 

123 países.ft (14) 

(14) Información Básica sobre el GATT ••• ,, cuadernos 

del Senado No. 55, pág. 77. 
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A. Países de Partes Contratantes: 

l. Alemania (Rep. Fed. 45 •. Jamaica 

2. Alto Volta 46. Jap6n 

3. Argentina 47. Kenia 

4. Australia 48: Kuwuait. 

5. Bangladesh 49. Luxemburgo 

6.~. Barbados 50. Mada.gascar 

7. Bélgica 51. Malasia 

8. Belice 52. Malawi 

9. Benin 53. Mal vidas 

10. Birmania 54. Malta 

11. Brasil 55. Mauricio 

12. Burundi 56: Mauritania 

13. Camerún 57. Ni cara.gua 

14. C¡madá 58: Níger 

15. Colombia 59. Nigeria. 

16. Congo 60: Noruega 

17. Corea, Rep. de 61: Nüeva z·elandia 

18. costa.de Marfil 62. Países Bajos 

19. Cuba 63. Pakistán 

20. Chad 64. Perú 

21. Checoslovaquia 65. Polonia 

22. Chile 66. Portugal 

23. Chipre 67. Reino Unido 

24. Dinamarca 68. República Centro 

Africana 

25 •. Egipto 69. República Dominica-

na 

26. Es pafia 70. Rumania 
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27. Estados Unidos de 7l. Rwanda 

América 72. Senegal 

28. Filipinas 73, Sierra Leona 

29. Finlandia 74, Singapur 

30. Francia 75, Sri Lanka 

31. {;ab6n 76. Sudáfrica 

32. Gamb1:a 77, Suecia 

33, Ghana 78: Suiza 

34, Grecia 79 .. Surinam 

35, Guyana 80. Tailandia 

36. Haití si: Tanzania 

37. Hungría 82: Togo 

38. India 83. Trinidad y Tobago 

39, Indonesia 84. Turquía 

40. Irlanda 85. Uganda 

41. Islandia 86. Uruguay 

42. Israe1 87. Y'ugoclavia 

43, Italia 88. Zaire 

44. Islas Asares 8.9. Zambia 

90. Zimbabwe 

B', Países con aplicaci6n Provisional. del Acue!:_ 

do General: 

1. Costa Rica 2L Túnez 

C.. Pe.íses que aplican 11 de fa'l'.!to 11 el Acuerdo 

General: 

l. Angola 

2. Antigua y Barbadua 

16 •. Kampuchea 

17. Kiribati 
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3. Argelia 18. Lesotho 

4. Bahamas 19. Mali 

5. Bahrein 20. Mozambique 

6. Botswana 21. P&púa-Nueva Guinea 

?. Brunei-Darussalam 22. Qatar 

8. Cabo Verde 23. San Cristobal Nieves 

9. Dominicana 24. San Vicente 

10. Emiratos Arabes 25. Santa Lucia 

Unidos 

11. Fidji 26. Santo Tomé y Príncipe 

12. Granada 27. Seychelles 

13. Guinea-Bissau 28. Swazilandia 

14. Guinea-Ecuatorial 29. Tonga 

15. Islas Salomón 30. Tuvalu 

31. Yemen Democrático 
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CAPITULO II I 

EL GATT Y LAS NEGOCIACIONES 

COMERCIALES MULTILATERALES 

3.l. LAS NEGOCIACIONES DE GINEBRA, 1947 

El objetivo básico del GATT tuvo resultados ha-

lagadores de inmediato para sus promotores, cu~ 

do del 10 de abril al 30 de octubre de 1947, se 

llev6 a cabo la primera negociaci6n arancelaria, 

coincidente con el nacimiento del GATT, en esta 

Ronda se obtuvo la concesi6n en 45,000 artículos 

valuados en 1947 en 10,000 millones de d6lares: 

En esta primera reunión de negociaciones y cons

titutiva del GATT, participaron 23 países (Aus

tralia, Bélgica, Brasil, Birmania, Canadá, Cey-

lán, Chile, República de China, Cuba, Checoslov_!'!: 

quia, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Países 

Bajos,.Nueva Zelandia, Noruega, Pakistán, Rode-

sia del Sur, Siria, Sudáfrica, Reino Unido y Es

tados Unidos) de los cuales ll eran países en 

desarrollo, con el próposi to de obtener una re--

ducción substancial de aranceles y otras barre-

ras al comercio y elimina.r las preferencias; so- . 

bre una base de reciprocidad y ventajas mutuas • 
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3.2. LAS NEGOCIACIONES DE ANNECY 1949 

\ 

En el año de 1949 tuvo lugar la Segunda Ronda de 

Negociaciones en Annecy, Francia, des.de jtmi,o,. de 

ese año hasta el 10 de octubre. 

El objetivo de esta Ronda fue el 

las negociaciones para reducir 

luar la adhesión de varios países 

Del primer tema se ocuparon las Partes Contra- -

tantes del GATT y llegaron a intercambiar 5,000 

Conceciones Arancelarias sin que en la informa-

ción disponible se haya determinado su valor. 

En sí, este resultado no fue muy halagador en 

virtud de que apenas representaba esta negocia-

ción más del 10% aproximado del número de conce

siones obtenidas en 1947. Sin embargo, la falta 

de información con respecto al valor de tales 

concesiones nos limite esta evaluación. 

El segundo tema para el que se convocó fue el de 

discutir la adhesión de diez países solicitantes 

(Dinamarca, República Dominicana, Finlandia, Gr~ 

cía, Haití, Italia, Liberia, Nicaragua, Suecia, 

Uruguay), de los cuales nueve ingresaron de in-

mediato y solamente a Uruguay se le concedió un 

plazo mayor para adherirse al Acuerdo. 
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3.:f. LAS NEGOCIACIONES DE TORC¡UJ\Y 1950 

Esta Ronda se celebró del. 28 de septiembre de 

1.950 al 21. de a,!Jril de 1951, con sed.e en Tor

quay, Ingl.aterra, el. objetivo de esta Ronda, fue 

1.a reducción de aranceles y evaluar la adhesión 

de varios países. 

Se neg~ciaron a;100 concesiones y los países p~ 

ticipantes se negaron a calcular el valor. Por 

tal razón surgieron inconformidades ~cerca del -

método a seguir en 1.as negociaciones. 

"Se anaiizó el. memorandum Probl.ema de la Desi-

gualdad de 1.as Tarifas Europeas,, presentada por 

once p0.íses (Alemania Federal; Austria; Blílgica, 

Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Italia; Luxemburgo, Noruega y Suecia); dándose -

la ocasión para estudiar las dife~encias arance

l.arias y una área estratégica para el. Comercio 

Internacional., como lo fue 1.a zona del. Merca.do 

Commi: Europeo." 15 

En esta Ronda se consolidaron las concesiones 

otorgadas por tres años y no se elevaron 1.os 

arancel.es negociados. 

(1.5) González A. Carranca. Análi~is.dei Acuerdo 

General ••• , pág •. 166. 
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Se propuso una enmienda al Artículo XXVIII, en -

la que se estableció la revalidación de las con

cesiones por un período de tres años, el lo. de 

enero de 1954. 

También se analizó el problema referente a las -

disparidades arancelarias existentes, ya que los 

países con derechos bajos carecían de poder de ~ 

negociación frente á los países que tenían aran

celes exageradamente altos. 

Francia present6 su propuesta "Plan Francés" 

que proponía reducción arancelaria general d-l 

30%, mediante tres reducciones anuales de 10%: 

Los países con tarifas bajas propusieron que los 

países europeos eliminaran e:ranceles que se ha-

llaran por encima de un determinado límite, fi-

jándose límites máximos por categoría de merca--

dería Ambas propuestas se aceptaron. 

3.4. LAS NEGOCIACIONES DE GINEBRA, 1956. 

En enero de 195~ se inició en la Ciudad de Gine

bra la cuarta Ronda de Negociaciones, en esta 

Ronda se pretendía reformar el procedimiento de 

las negociaciones •. 

También estaba pendiente la revisión a fondo del 

Acuerdo, en la cual los países interesados deci-
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dieron formular una a.eclaraci6n pe.ra no invocar 

hasta junio de 1957, el Articulo XXVIII: 

Sin embargo, el representante de Estados Unidos 

inform6 que su Gobierno deseaba la celebraci6n 

de Negociaciones Comerciales Multilaterales al 

amparo de la Ley de Acuerdos ComerciaJes de este 

país y que podían reducir en un 15% los arance-

les. 

3. 5. LAS NEGOCIACIONES DE GINEBRA - RONDA 11 DILL0N" 

1960-1962 

Esta quinta Ronda._,de Negociaciones Comerciales 

llamada "Ronda Dillon11 , se celebr6 en Ginebr8.~ 
Suiza (de septiembre de 1960 a julio de 1962). 

En esta Ronda el Subsecretario de Estado de Est~ 

dos Unidos Dillon, propuso i.m nuevo ciclo de ne

gociaciones, con el fin de negociar nuevas conce 

sienes con la Comunidad Europea antes de que en

trara en vigor su Tarifa Externa Común. 

Dentro de esta Ronda se crearon tres comités, 

que mencionamos a continuaci6n: 

I.- Comité: para organizar una Ronda de Nego

ciaciones Comerciales. 

II.- Comité: para examinar las repercusiones 
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de las políticas agrícolas nacio 

nales en el Comercio Internacio-

nal. 

III.- Comité: para identificar soluciones a 

los problemas comerciales de los 

países en vías de desarrollo·. 

Dentro de esta Ronda el I Comité se ocupó de 

las negociaciones arancelarias con los países 

de la Comunidad Económica Europea, con motivo 

de su integración. Celebración de NRgociacio-

nes Comerciales entre los países participantes, 

incluyendo a la Comunidad en bloque como un so

lo miembro. Las negociaciones relativas a la 

adhesión de Camboya, Israel y Túnez, etc. La. 

renegociaci6n de los aranceles con los mit:mbros 

de la Comunidad Económica Europea se inició en 

septiembre de ese año,,culminando en mayo de 

1961. 

L~ segunda parte de negociaciones entre países 

participantes fue propuesta de Estados Unidos -

en virtud de facultades. otorgadas por el Congr~ 

so en la Ley de Acuerdos Comerciales recíprocos 

de 1958, para negociar reducciones de un 20% en 

los aranceles (esto no se J_ogró). 

Los métodos utilizados para la negociaci6n fue-

ron: 
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a) Negociación producto por producto, otorgando 

concesiones mediante la reducción de dere- -

chas u otras formas de protección, la conso

lidación de derechos a niveles existentes y 

un compromiso de no aumentar los derechos. 

b) Otorgamiento de concesiones mediante el pri,!! 

cipio de reciprocidad mutua. 

c) Negociaéiones de preferencia; ··conforme al 

Acuerdo General. 

d) Señalamiento de las concesiones indirectas 

que .se ·obtuvier.on en ).as negociaciones •. 

Obstáculos Nb. J>ranc.elarios: 

Protección derivada deilfuncionami.:mto delos 

monopolios de . importación. a que .se refieren 

los P;rtículos II y XVII. 

Reglamentaciones cuanti ta ti vas· ~!lt~~:~óre_13, 
señaladas en el párrafo fu ~~1.. A~~f puJ;o ~L 

~<: i ·~: ~":' .~"'~.,> 
Niveles de contingentes ,de ce>nfor!Ilia:aci · ai Ar-

tículo IV. 

-, ' ,_·.· 

Restricciones. a :La iiilpor·tación del p?,rrafo 2, 

Artículo XI. referen,te apró~uctos ~grícoias. 

Subsidios que pueden servir para la reducción 
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de importaciones. 

Como era de esperarse, una vez más, los países -

en vía de desé;rrollo criticaron esos procedimie~ 

tos porque consideraban que los países industr_i,!!; 

lizados nuevamente, no habían hecho negocif'Jcio-

nes sobre productos de interés pa.ra esos pe.íses, 

bajo el principio de que les miembros podíe.n ne

garse a negociar sobre los productos que no tu-

vieran interés y bajo el principio de principal 

pz:oveedor, se había li.mi tado la CB.pacidad de ne

gociaci6n de los países en vía.s ele desarrollo, -

puesto que nunca eran principales a.bastecedores 

de productos manufacturados y el ma..ntenimiento 

de la regla de _-"L.ibertad de A:cci6n", mediante -

la cual se podía dejar de negociar· sobre un pro

ducto a una medida proteccionista., que teníe.n 

los países y que era usada esa Libertan en de_tr2:_ 

mento de los intereses de los países más débi- -

les. Ya que las exportaciones de los países me

nos desarrollados se reducen a productos sin 

transformar o semiela.borados, sobre los cuales -

los aranceles son de poca importancia. 

El lI Comité tenía. como mandato: a) Reunir la 

documentaci6n pertinente sobre la aplica.ci6n, 

por los miembros del GATT, de medidas de carác-

ter no arencelarios para la protección de le. 

agricultura para mantener los ingresos de los 

e.gricultores; b) Determin<tr con lo recopila.do, 

la aplicabilidad de las reglas del GATT, rara 
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favorecer e] desarrollo del Comercio Internacio

nal e. base de reciprocidad y ventajas mutuas. 

Con lo cual llegó a la. conclusión de que se debe 

moderar rápidamente la protección agrícola, ya __ -

que le. aplicación de medidas no arancelarias ha

bían venido a desequilibrar los derechos y obli

gaciones de los países miembros del GATT. 

El III Comité tenía como función efectuar un es

tudio y someter un informe a consideración de 

las partes, con respecto a las demás medidas que 

puedan favorecer el ·desarrollo del Comercio In-

ternacional, considerando la importancia que re

viste el ·mantenimiento y el acrecentamiento de -

los ingresos de exportación de los países menos 

desarrollados para su progreso y para. diversifi.

car sus industria:: respecti,ras.. En el informe -

presentado a las partes contratantes, se señaló 

el d:eterioro de la posición comercie.1 de los pa.f. 

ses en desarrollo y los obstáculos al comercio 

que enfrentan productos de interés estratégico 

para esos países: 

l) Las restricciones cua.ntitativas a la. import~ 

ción. 

2) Los PEirechos de Aduan~.·- El Comité consideró 

conv,,niente que los países industrial·izados 

revisaran sus Derechos de Adu:ana, para aumen

tar los __ ineresos de e:i;cpo_rtaci6n de los países 

menos dRsarrollados y. en las Negociaciones -
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Arancela.rias, consideraron la necesidad de 

los países menos desarrollados de aplicar 

con flexibilidad su protección arancelaria, 

para agilizar su desarrollo económico. 

3} Los Derechos de Imposiciones interiores' de -

carácter fiscal. Se recomendó que las Par-

tes Contratantes y especialmente los países 

industrializados, cuya situación financiera 

era favorable, redujesen los dere~hos cuando 

gravasen a productos de interés para los 

países en desarrollo. 

4) Las actividades de los monopolios de Estados 

de carácter restrictivo, tanto en los países 

de economía planificada como en los de econ~ 

mía de mercado. Cosa que se recomendó que -

los países ·· on monopolios de Estados, trata

ran de ampliar el acceso a su mercado los 

productos de los países menos desarrollados. 

3.6. LAS NEGOCIACIONES DE GINEBRA - RONDA KENNEDY 

1964-1967. 

Esta sexta Ronda d~ ~egociaciones fue inagurada 

por el GATT en el año de 1964 y se clausuró en -

1967, el objetivo de esta Ronda fue la Reducción 

de Barreras Comerciales. 

Esta Ronda tuvo resultados importantes con res--
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pecto a reducciones tarifa.rias y se considera c~ 

mo el acuerdo que alcanzó una reducción conside

rable de Barreras al Comercio Mundial que jamás 

se haya logrado, de un_ valor aproximado. de 

40,000 millones de dólares del comercio, estas 

reduccion~s ayudaron al comercio _cop .. U!l. 80% 

aproximadamente !'le._J,os productos exportados. En 

el campo de los productos agrícolas, los resul-

tados no_fueron buenos; pues se consideró que 

las Barreras .. de Carácter no Arancelario se ha

bían incrementado en forma notable. 

Dur.ante esta Ronda el Comité de Negociaciones 

Comerciales dividió sus trabajos en 4 grandes t~ 

mas: 

l. Barreras arancelarias;_ 

2.. Barreras no arancelarias; 

3. Paises en desarrollo, y 

4. .A:gricul tura· 

Dentro de estas Negociaciones participaron 46.' -

paises y los resultados de la Ronda KennP-dy, fu~ 

ron los siguientes: 

Los productos agrícolas representaban uno de los 

prtncipales intereses para Estados ~n~~~s: la -

necesidad de mantener y e~pandir sus mercados en 

la Comunidad Económica ~apea hará parte funda

mental en la Ley de Expansión Comerci?l y se ex

plica por el hecho de que ese país sigue siendo 
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el mayor exportador de productos agrícolas en -

el mundo, preocupado básicamente por las tenden 

cias autárc¡uica.s de la política agrícola de la 

Comunida.d que se habían dejado sentir en el seo 

tor de cereales. 

Una de las principales medidas que se tomaron 

durante esta Ronda fue el Acuerdo sobre la Apl.:!:_ 

cación del Artículo VI del GATT, sobre las polf 

ticas antidumping, de los países, y un Código -

Antidumping, a fin de que los países no a.busen 

del uso de esta. práctica pa.ra proporcionarse 

una. protección adicional. 

Este Código Antidumping establece: 

a) Sujeta la adopción de medidas provisionales 

a dos condiciones: que se haya tomado una 

decisión preliminar cuando esté ocurriendo 

y que un exámen crítico de la declaración -

pruebe la. existencia de perjuicio y el pe-

ríodo de a.iJlicación de las medidas provisi;?_ 

nales es para. tres meses. 

b) Para iniciar una investigaci6n de dumping -

no debe impedirse a.l despacho libre de bie

nes con base en el arancel normal. 

c) El establecimiento del dumping debe ser he

cha por una autoridad, por un cuerpo u org!! 

nización convenientemente establecido. 
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d) Se puede proceder simultáneamente a. un exá

men de la evidencia. de dumping y perjuicio 

cuando se acepte la queja. 

e) Se limita la. aplicación retroactiva de las 

medidas antidumping. 

f) Sólo puede permanecer en vigor el derecho -

por el tiempo necesario para poder neutral,:!:: 

zar el dumping. 

3.7. LAS NEGOCIACIONES DE TOKIO 1973-1979 

En febrero de 1972, los Estados Unidos, la Com~ 

nidad Económica Europea y Japón iniciaron decl~ 

raciones conjuntas que se consideraron el punto 

de partida de la Ronda. Tokio. En esas declara

ciones se exhortaba a los países a emprender 

negociaciones comerciales en la variedad de los 

problemas económicos internacionales en la bús

queda de la liberalización del comercio. 

En la. Declaración de Ministros que se aprobó en 

Tokio el 14 de septiembre de 1973 (DECLARACION 

TOKIO), se expresó que el objetivo general de -

las Negociacio~es Comerciales Multilaterales es 

perseguir la expansión y la liberación ~ada vez 

mayor del comercio mundial y la elevación del -

nivel de vida y del bienestar de la humanidad, 

objetivos que puedan alcanzarse por lE elimina-
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ci6n progresiva de los obstáculos a.l comercio y 

el mejoramiento del marco internacional en que 

se desarrolJ.a el comercio mundia.l. 

Para alcanzar estos objetivos la Declar;;wi6n 

dispuso que se desplegarían esfuerzos coordina

dos para resolver de manera equitativa los pro

blemas comerciales de todos los países partici

pantes, teniendo en cuenta los problemas comer

ciales particulares de los países en desarrollo. 

"En la. Declaración de Tokio se expresaron los -

principios en que debía :?.poyar el tra.to que se 

aplicaría e. los países en desarrollo, entre los 

cuales se expuso el consistente en la no reci-

procidad en favor de los países desarrollados 

de las concesiones que se hicieron, como tam

bién la. importancia de la aplicación de medidas 

diferenciales y la especial atención a la situ~ 

ci6n y los problemas particulares de los países 

en desarrollo menos adelantados • 11 (l6) 

Los principios enunciados en la Declare.ci6n son 

los siguientes: 

a) Las negociaciones se celebrarán sobre la ba 

se de los principios de la ventaja mutua, -

la obligación mutua y la reciprocidad glo--

(l6) Querol Vicente. El GATT. pág. 57. 
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bal, respetándose la Cláusula de la Nación 

MáE> Favorecida , y en consonancia con las -

disposiciones del Acuerdo General referente 

a toda negociación; 

b) Los participantes procurarían conjuntamente 

alcanzar en las negociaciones un equilibrio 

global de las ventajas al nivel más elevado 

posible, por métodos apropiados; 

c) Los países desarrollados no esperarían reci 

procidad por los compromisos que adquirie-

ran en las negociaciones en cuanto a redu-

cir ·o eliminar los obstáculos arancelarios 

o de otra clase al comercio de los países -

en desarrollo. Es decir, los países desa-

rrollados no esperarían que, en el curso de 

las negociaciones comerciales, los países -

en desarrollo aportasen contribuciones in-

compatibles con las necesidades de su desa

rrollo, de sus finanzas y de su comercio; 

Cláusula de la Nación Más Favorecida (N.M.F.) 
es el primer pilar básico del GATT, contenida -
en su artículo primero, se considera como un me 
canismo fundamental en la aplicaci.Sn del conceE 
to de la no discriminación que se ha considera
do como probablemente el más importante del 
AcuErdo. El principio que fundamenta la Cláusu 
la de la NMF consiste en que cada signatario s~ 
compromete a conceder a los otros un tráto 
igual, no discriminación en sus relaciones co-
merciales. 
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d) Se reconoció la n8cesidad de adoptar en las 

negociaciones medidas especiales para ayu-

dar a los países en desarrolJo en sus es-- -

fuerzas para awnentar sus ingresos de expoE. 

tación y promover su desarrollo económico, 

y cuando procediera, prestar atención prio

ritaria a los productos o sectores de inte

rés para. los países en desarrollo; 

e) Se reconoció también, la importancia de m~ 

tener y mejorar al sistema Generalizado de 

Preferencias; 

f) Se reconoció, además, la importancia de 

aplicar medidas diferenciadas a los países 

en desarrollo, según modalidades que lP.s 

proporcionasen un trato especial y más favE_ 

rable en los sectores de negociación donde 

fuese posible y apropiado. 

En esa. misma oportunidad, los Ministros concu-

rrentes declararon que debe concederse especial 

atención a los problemas de países de menor de

sarrollo y enfatizaron la necesidad de que esos 

países recibiesen un trato especi_a.1_. __ 

En relación a qué aspectos incluirían las Nego

ciac:i.ones Comerciales Multilaterales, la Decla

ración de Tokio señaló que ab8rcarían los aran

celes, los obstáculos no arancelarios y otras -

medide.s que dificultan o perturban el comercio 
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internacional de los productos industriales y -

de los agropecuarios, e incluso los productos -

tropicales y las materias primas, tanto en for

ma bruta como en cualquier fase de transforma-

ción, comprendidas en especial los productos p~ 

ya exportación interesen a los pa.íses en desa-

rrollo. 

Asimismo, los países en desarrollo destacaron 

la necesidad de conservar el multilateralismo 

en las negociaciones, las que tienen una ere- -

ciente tendencia hacia el liberalismo, particu

larmente en ciertas áreas de los países de ma-

yor desarrollo que buscan soluciones entre sí, 

además que el enfoque bilateral con Jos países 

desarrollados se resuelve actualmente en térmi

nos de reciprocidad. 

Otro punto relevante para los países en desarro 

llo y en forma muy especial, es que las Nego- -

ciaciones Comerciales Multilaterales no son PEIE, 

te de un contexto parcial del Comercio Interna

cional, sino medidas coordinadas destinadas a -

forjar un Nuevo Orden Económico Internacional. 

En la Decla.ra.ción de Tokio se dispuso la. crea-

ción de un Comité de Negocia.cienes Comerciales, 

con las siguientes funciones· 

l. - Elabora.r y poner en práctica planes detall!!: 

dos en negociaciones comerciales y estable-
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cer procedimientos <o's:peciales para. Ja s ne

gociaciones entre países desarrollados y -

en desarrollo.; y 

2. - Supervisar la marcha de la.s ·rieg()C::Úi:cióries: 

La Declaración de Tokio, se puedé·. decir que fue 
~ - ,_. - ~. -='-' 

el documento que marcó las pautas de Tas nego--

ciaciones, y los objetivos y metas de los paí-

ses participantes. Entre dichos objetivos des

tacan los siguientes: 

1.- "Negociar reducciones arancelarias median

te el empleo de formulas, ceya aplica.ción 

fuera lo más gener2.lizade posible." (l 7Y 

2.- "Reducir o eliminar los obstáci.üos no aran 

celarios y cuando ello proceda, reducir o 

eliminar sus efectos de restricción o de-

formaci6n del come:!:'cio, y someter tales 

medidas a una discip1 ina internacional ef_i 

caz (barreras no arancelarias)." (18) 

3.- "Examinar las posibilidades de utilizar, -

como técnica complementaria, la reducción 

(17) Los Resultados de la Ronda. Tokio, Banco Nacio

nal de Comercio Exterior. Vol. 29, núm. 5, 

mayo 1979, pág. 584. 

(18) Ibid. 
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o eliminación coordinadas de todos los 

obstáculos al comercio en sectores selec--

cionados (enfoque sectorie.l)." (19) 

4. - "Adaptar el sistema multilateral de salve.

guardia, prestando una consideración part1, 

cuJ.ar a las modalidades de aplicación del 

art"ículo XIX del GATT, con el fin de faci

litar la liberación del comercio y preser

ve:r sus resultados (código de salvagus.r-

dia)." (20) 

5.- "Incluir, en lo qu e se refiere el sector -

agropecuario un enfoque de negociación que, 

al ti~mpo que está en consonancia con los 

objetivos gencraleR de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales, tenga en cuenta 

las características especiales y los probl~ 

mas dP este sector." (2l) 

Por lo tanto se puede decir que los preparativos 

para iniciar le. Séptima Ronda de Negociaciones -

no fueron pocos y en septiembre de 1973 se ina-

guró oficialmente la tan esperada Ronda Tokio. 

Luego de la inaguraci6n, en octubre de ese mismo 

año, los concurrentes prosiguieron las negocia-

cienes en Ginebra y se publicó la llame.da Decla-

(19) !bid. 

(20) !bid. 

( 21) Ibid., pág. 585. 
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ración Tokio, ya mencionad8 .• 

Esta Ronda representó pa:i.'r- los países industria

li;;ados, y en especial pare. Estados Un.idos, el -

mecanismo principal para a.justar el Sistema In-

ternacional del Comercio, de tal forma que se 

eliminaran sus principales barreras. Los resul

tados de la Ronda Tokio se incorporaron enla l~ 

gislación comercial de Estados Unidos a través 

de la Ley a.e Acuerdos .Comerciales de 1979, que 

enmienda la Lay de Comercio de 1974. 

Se puede decir que la Ronda de Tokio ha consti-

tuido una emp1·esa de enorme ma.gni tud, que ha re

querido una determinación muy firme por parte de 

los gobiernos para poder ll'evarla a cabo, ante -

las dificultades económicas de estos últimos 

años. Jamás se había celebrado unas negociacio

nes comerciales con un objetivo tan ambicioso, -

una temática tan rica y una estructura tan com~ 

ple ja. 

Dentro de loR resultados alcanzados en la Ronda. 

Tokio se encuentran los siguientes: 

Bajo el epígrE1fe del Marco Jurídico se llegó a 

un importante a.cuerdo o, más exactamente, a -

todo un conjunto de a.cuerdos multilaterales, 

que responden al llamamientc lanzado en la 

Declaración de Tokio en favor de negociacio-

nes p~1re. el me jorHmien to del marco en que se 

desarrolla el como·cic internacional. Un 
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elemento de ese con.junto es el acuerdo sobre 

la llamada. "cJ.é.usula de habilitación", a_ue -

da fundamento jurídico permanente a la con.ce-· 

si6n de preferencias comercialeE> ·por los pai

ses desarrollados a los, paises en desarrollo 

y también al intercambio de preferencias en-

tre estos últimos pa.íses. Esta cláusula aut~ 

riza a dar un trato preferencial y más favo-

rable a los países en desarrollo, incluyendo: 

Las concesiones arancelarias a través del 

Sistema Generalizado de preferencias; 

Los Acuerdos Multilaterales sobre medidas 

no arancelarias; 

Las concesiones especiales a los países 

menos adelantados (10 que se le conoce como 

el Cuarto Mundo), es decir, las veintinueve 

naciones (en esa fecha) más atrasadas del mun

do. 

Otros a.cuerdos dentro del Marco Jurídico se re--

fieren al empleo de medidas comerciale8 a. efec

tos de Balanza de Pagos, el empleo de medidas de 

salvaguardia por motivos de desarrollo, estas 

medidas de salvaguardia se refieren a las exen

ciones que se conceden a los países en·desarro-

llo (Articulo XVIII del Acuerdo General) a obje

to de atender a sus necesidades de desarrollo 

(subvenciones, derechos compensatorios, antidum-
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ping, etc.) 

En lo que se refiere! a los re:o:ul tados de las co!! 

cesiones arancelarias.resultan tes de la. Ronda 

Tokio están contenidas en el Proto~olo de Gine-

bra de 1979. Por lo que respecta a las canee- -

sienes que se han de aplicar.a.los productos 

agrícolas s~ negociaro!l producto por producto, 

en te.nto quP la.s aplicables a productos indus

triales se ajustó, en términos generales, en 

una fórmula convenida, significativa de r~ducc~~ 

nes mayores para los aranceles más altos que pa

ra los tipos más bajos, a fin de promo-:er la. ar

monizaci6n de los niveles arancelarios industri~ 

les. 

En lo concerniente a las medidas no arancela

rias, hay acuerdos sobre la apertura de las com

pras del sector público a los proveedores extrG!!; 

jeras, sobre los procedimientos para el trámite 

de licencias de importación, sobre la aplica.ci6n 

de subvenciones y derechos compensatorios, sobre 

la reducción de los obstáculos técnicos al come~ 

cio y sobre prácticas de' determinación del valor 

en i;td,~ana. Todos estos acuerdos no se lj.mi tarán 

a establecer una nueva serie de discipli,µas. qu!')_ 

paliarán sin duda los efecto'§', perjudici,,les pa

ra el comercio, que t.iene algunas de_ la.s meciidas 

no art-mcelarias más molestas, sino que insti tu.-.

yen también un rna.r~o para desarrolla1· la coope-

raci6n futura en cada uno de estos sectores • 
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En lo que se refiere al Sistema Antidumping se -

trató de revisa.r el Código Antidumping para que 

la calificación del perjuicio coincidiera con -.

los términos negociados para el sistema de sub-

sidios e impuestos compensatorios. En este C6-

digo se había convenido que tanto el volumen de 

los productos bajo dumping y su efecto en los 

precios en el mercado nacional fueren considera

dos al establecer perjuicio. 

Por lo. que se refiere a la Agricultura, los -

acuerdos sobre concesiones arancelaria.s y todos 

los a.cuerdos multilaterales concertados en la 

Ronda Tokio se aplican al comercio mundial de 

productos agropecuarios y al de productos indus

triales. Dentro de la Ronda Tokio se realizaron 

dos acuerdos multilaterales; uno refert>nte oobre 

·.el comercio de productos lácteos y otro sobre la 

ce.rne de bovino, 

En el sector de los productos tropicales casi 

todos los países desarrollados han hecho ya efe~ 

tivas le.s concesiones y contribuciones de estos 

productos procedentes de países en desarrollo. 

Se establece una serie de procedimientos que de

ben ser aplicados por los gobiernos que lo sus-

criban, especialmente en reiaci6n con las lici t.§: 

cienes internacionales y al aplicar criterios 

eminentemente comerciales para su adjudicación • 

. 71 



En esencia lo que se pretende es una real trens

parencia de los procedimientos y prácticas, bus

cando que, a través de los mi,;:.mos, no se pro te ja 

la producci6n nacional con elementos diferentes 

a la aplice.ci6n de los aranceles adueneros, ni -

se discrimine en favor de una determinada f;_,_ente 

internacional de abastecimiento. Asimismo, se -

deja constancia que las especificaciones técni-

cas en la esfera de compras del sector público -

no deben tener objeto de crear obstáculos inne--

cosarios al comercio. 

Por lo tanto, se puede decir que el Acuerdo so-

bre Compras del Sector Público es uno de los 

llamados C6digos del GAT'.l' más import&nte, por lo 

que a repercusiones político-econ6micas se re

fiere, este acuerdo manifiesta como ya se men

cion6 anteriormente, la necesidad de establecer 

entre otras cosas "una transparencie de las le

yes, reglamentos, procedimientos y prácticas de 

las compras del Sector público" (22), así como 

el de establecer un marco internacional conve

nido de derechos y obligaciones con respecto a 

las leyes, reglamentos, procedimientos y prácti

cas relativas a las compra.s del sector público, 

con miras a conseguir la liberalizaci6n y la ex

pansi6n cada vez mayor del comercio mundial y a 
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mejorar el marco internacional en que éste se 

desarrolla .• 

(22) González A. Carranca. Análisis del Ácuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

pág. 235. 
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CAPITULO IV 

LA POLITICA COMERCIAL MUNDIAL 

4. 1. EL GATT DENTRO DEL COMERCIO .MUNDIAL 

Como se mencionaba en un ~rincipi6,_el GATT surge 

como un instrumento regülad6r del.comercio intern~ 

cional, en función de una política librecambista, 

sin embargo, la aplicación de sus principios, no -

respondían a una concepción positiva de política -

económica, si por tal se entiende el designio de -

obrar en forma racional y deliberada sobre las 

fuerzas de la economía para modificar su curso es

pontáneo y lograr objetivos de bienestar social, -

ya que la estructura del comercio internacional 

determinaba que el 80% del mismo se realizaba en-

tre países desarrollados, el 15% entre países sub

desarrollados con desarrollados y únicamente el 5% 

entre países subdesarrollados, lo que determinaba 

una polarización de países beneficiados. 

Ante los casi nulos beneficios recibidos por los -

países subdesarrollados en las negociaciones rea-

lizadas hasta 1964, surge la necesidad de estable

cer un foro, para que estos países pudieran benef~ 

ciarse del comercio internacional, dando esto ori-



gen al nacimiento de la conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. En 

donde el GATT ha ido tomando más en consideración 

sus problemas, generando para ellos ventajas tan-

jibles. No obstante el GATT aún en la actualidad 

sigue siendo considerado un "Club de Ricos", que 

sólo a través de-las negociaciones entre desarro-

llados y subdesarrollados, podrá dejar de ser cada 

vez más técnico, sin peligrar en un momento dado -

en transformarse en una agencia especializada de 

las Naciones Unidas dependiente de la UNCTAD. 

4.2. LOS PAISES EN DESARROLLO Y EL GATT. 

Originariamente el Acuerdo planteó un esquema li-

beral para enfrentar el decaído comercio interna-

cional de la posguerra, aplicando tercamente los -

principios de reciprocidad y de la Nación más fa-

vorecida a todos los miembros al margen de su es-

tado de desarrollo. Dicho modelo rigió en el pri

mer período del GATT, y tuvo como efectos el desen 

canto y la crítica de los numerosos países en de-

sarrollo. 

En efecto, la incorporación de la Parte IV abrió -

un margen interesante para dichos países, quienes 

comenzaron a obtener un tratamiento menos rígido y 
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algunos avances no del todo despreciables; el re-

conocimiento de los Sistemas Generalizados de Pre

ferencias en la década de los setentas; el desarro 

llo de organizaciones de países productores de ma

terias primas (yute, café, cobre, caucho, petró-

leo, etc.), y algunos accesos de manufacturas a 

ciertos mercados del Norte. 

La Parte IV del Acuerdo, agregada al texto origi-

nal en 1965, representa el máximo esfuerzo hecho -

en el GATT por aproximarse a la consideración de -

los problemas específicos que los países en desa-

rrollo deben enfrentar en materia de comercio y 

desarrollo. Significa, en suma, una atenuación de 

las rigideces contenidas en el texto inicial del -

Acuerdo, y según algunos autores, es el resultado 

no tanto de los estudios hechos dentro del propio 

GATT sobre la situación de los países en desarro-

llo, cuanto de la balalla diplomática que éstos 

libraron en las Naciones Unidas y que culminó con 

la creación de la UNCTAD. La Parte IV del Acuerdo 

fue uno de los resultados de la "saludable reac-

ción" que la UNCTAD provocó en las organizaciones 

preexistentes. 

El artículo XXXVI formula una serie de principios 

que han de regir las relaciones comerciales con 

los países de economías poco desarrolladas y esta-
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blece en su párrafo B: 

Las partes contratantes desarrolladas no es-

peran reciprocidad po¡ los compromisos con- -

traídos por ellas en negociaciones comercia-

les de reducir o suprimir los derechos de - -

aduana y otros obstáculos al comercio de las 

partes contratantes poco desarrolladas. 

Como se ve, es una atenuación al principio de la -

reciprocidad o, si se quiere, un nuevo concepto de 

reciprocidad. El artículo XXXVII contiene una se

rie de compromisos que los países desarrollados 

asumen vis a vis las partes contratantes poco de-

sarrolladas, entre los cuales figura el principio 

del stund-still, por el que deben de abstenerse de 

establecer o aumentar derechos de aduana u obstác~ 

los no arancelarios a la importación de productos 

de interés de los países en desarrollo, o de esta

blecer nuevas medidas fiscales que entorpezcan la 

importación de ciertos productos totalmente o en -

su mayor parte producidos por los países poco de-

sarrollados. El artículo XXXVIII prevé una serie 

de medidas colectivas para asegurar el cumplimien

to de los objetivos enunciados en el XXXVI. 

A pesar de que la adición de la Parte IV significa 

un avance en la consideración de los problemas del 
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comercio de los países en desarrollo, y un expre-

sivo cambio de dirección en la política del GATT, 

sus resultados prácticos se ven disminuidos por 

una serie de factores. 

En primer lugar, el texto de los nuevos artículos 

o las notas interpretativas contienen elementos 

que atenúan considerablemente sus efectos. Por 

ejemplo, en la nota interpretativa al párrafo 8 

del artículo XXXVI se expresa que: 

Se entiende que la expresión "no esperar re~ 

ciprocidad" significa, de conformidad con 

los objetivos enunciados en este artículo, 

que no se deberá esperar que una parte contr~ 

tante poco desarrollada aporte, en el curso -

de negociaciones comerciales una contribución 

incompatible con las necesidades de su desa-

rrollo, de sus finanzas y de su comercio, te

niendo en cuenta la evolución anterior del in 

tercambio comercial. 

En segundo lugar, la Parte IV del Acuerdo ha sido 

interpretada de tal modo que su aplicación viene a 

ser más la consecuencia de una autorización conce

bida por el GATT que una interpretación contextual 

de sus disposiciones. En efecto, a pesar de que -

se ha sostenido que el alcance del párrafo 1 del -
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Acuerdo, que consagra el principio de la nación 

más favorecida, ha variado sustancialmente con la 

incorporación de los artículos XXXVI, XXXVII y 

XXXVIII, la Secretaría del GATT ha optado por el -

camino de aceptar un decaimiento del principio a 

través de la utilización del waiver. Esto ocurrió 

concretamente en. la autorización concedida por Au~ 

tralia para otorgar derechos preferenciales a cieE 

tos países en desarrollo con el fin de fomentar 

sus exportaciones. Así se reduce el valor jurídi

co de la Parte IV. En cambio, si aceptamos la po

sibilidad de una interpretación contextual, la im

portancia de sus disposiciones aumenta considera-

blemente. Esta última es la posición de Gros Es-

piel, quien la rundamenta convincentemente en los 

siguientes párrafos, cuya transcripción me parece 

indispensable. 

"Es evidente que estas disposiciones de los artíc.!:!_ 

los XXXVI, XXXVII y XXXVIII del Protocolo deben 

ser interpretadas conjunta y sistemáticamente y 

que, asimismo, la hermenéutica del artículo I, in

ciso 1, del Acuerdo General debe ser hecha tenien

do en cuenta lo dispuesto en los artículos XXXVI, 

XXXVII y XXXVIII. 

El artículo I no es una regla aislada y, por lo 

tanto, el principio que sienta debe ser interpre--
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tado habida cuenta de las otras normas del trata

do. La cláusula de la nación más favorecida, au~ 

que establecida con carácter "inmediato e incon

dicional" en beneficio de todas las partes con-

tratantes por el referido artículo I, debe anali

zarse, para determinar su valor y sentido actual, 

en el contexto del Acuerdo General, considerando 

todas las normas que, aunque agregadas posterior

mente al instrumento institucional original, for

man parte de él a igual título que las primiti- -

vas. Sólo en el contexto de la convención que la 

contiene, una norma, en efecto, adquiere s.u pleno 

sentido. 

De igual modo, los criterios afirmados en los ar

tículos XXXVI, XXXVII y XXXVIII deben necesaria-

mente hacerse valer en la interpretación del ar-

tículos I, no sólo porque únicamente así se anali 

za sistemática y armónicamente todo el tratado, -

sino además porque es la única forma en que los -

criterios que se establecen en los referidos ar-

tículos tengan sentido y ~plicabilidad, en otras 

palabras, para usar la expresión de la Corte In-

ternacional de Justicia, "desplieguen sus efec-

tos útiles." 

Si para la interpretación del artículo I, párrafo 

1, se tiene en cuenta así lo dispuesto en los ar-
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tículos XXXVI, XXXVII y XXXVIII, resulta evidente 

que será necesario llegar a una solución respecto 

de la aplicabilidad del principio de la nación 

más favorecida en el caso de los beneficios, ven

tajas o privilegios acordados por los países desa 

rrollados a los países en desarrollo, y asimismo, 

por lo menos teóricamente de los dados por éstos 

a los países desarrollados; en cambio, otros cri

terios distintos serán aplicables al o a los ca-

sos de las negociaciones entre países desarrolla

dos. 

Ahora interesa concretar en qué forma las no~mas 

citadas por los artículos XXXVI, XXXVII y XXXVIII 

inciden en el artículo I en lo que respecta a los 

efectos de los beneficios acordados por una o va

rias partes desarrolladas a una o varias partes -

contratantes en desarrollo. 

Si el comercio internacional debe ser un instru-

mento de progreso económico y social, si las par

tes contratantes poco desarrolladas pueden adop-

tar medidas especiales para fomentar su comercio 

y su desarrollo, y si las partes contratantes de

sarrolladas no esperan reciprocidad por las redu~ 

cienes o supresiones de derechos de aduana y 

otros obstáculos al comercio de las partes con- -

tratantes poco desarrolladas, resulta, en princi-
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pio, que la cláusula de la nación más favorecida, 

en cuanto no es un instrumento apto para el desa

rrollo, puede ser no aplicada en las negociacio-

nes comerciales entre países en desarrollo y paí

ses desarrollados. Esta posible aplicabilidad r~ 

sulta, asimismo, de que ella sería una de las me

didas autorizadas por los artículos XXXVI, XXXVII 

y XXXVIII para hacer efectivos y realies los ob-

jetivos señalados por el artículo XXXVI. 

Si todas las partes contratantes desarrolladas ~~-: 

han declarado que no esperan reciprocidad por los 

beneficios que otorgan a las partes en desarro- -

lle, ello significa, en el caso, que no deben be

neficiarse, por la aplicación de la cláusula de -

la nación más favorecida de una ventaja o favor -

especial acordado por una parte contratante desa

rrollada a uno o varios países en desarrollo para 

cumplir con los objetivos fijados por el artículo 

XXXVI y hacer posible su progreso y evolución. 

No tendría sentido, en efecto, y violaría a todos 

los principios de la Part"e IV, que estas ventajas 

se aplicaran también a otros países desarrolla- -

dos, que se verían así beneficiados de un trata-

miento acordado para fomentar el progreso y el 

desarrollo." 

El criterio de interpretación contextual que ten-
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dría como consecuencia el que la cláusula de la -

nación más favorecida dejará de operar en su for

ma incondicional, no se ha modificado aún en el -

GATT, y por eso la Parte IV del Acuerdo pierde 

gran parte de su virtualidad. Mientras tanto, el 

GATT retiene su potestad de permitir o no la con

cesión de ventajas no sujetas a reciprocidad me-

diante el mecanismo del waiver. Este mecanismo -

está previsto en el artículo XXV, párrafo S, dis

posición de acuerdo con la cual las partes contr~ 

tantes podrán, por mayoría de dos tercios de vo-

tos que representen más de la mitad de las partes 

contratantes, "eximir a una parte contratante de 

algunas de las obligaciones impuestas por el pre

sente Acuerdo" en circunstancias excepcionales -

distintas a las previstas en los artículos res- -

tantes. O sea que se mantienen en su integridad 

los principios básicos en que se funda el Acuer-

do, y sólo se permite un apartamiento de ellos 

por vía de excepción. 

4.3. EVALUACION Y PERSPECTIVA DEL GATT 

El GATT en sus 38 años ha cumplido en lo esencial 

con la función para la cual fue creado, es decir, 

reglamentar la libertad comercial de 92 países de 

diversos grados de desarrollo y de diferentes 
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sistemas económicos, sociales y políticos. Si 

bien no ha logrado materializar una justicia en 

los intercambios comerciales internacionales, ta-

rea que supera con creces su estructura y mecáni-

ca, ha logrado disciplinar las políticas come~cia

les y uniformar criterios en torno a puntos tales 

como valoración aduanera, tarifas ad valorem, ptá~ 

ticas desleales, restricciones cuantitativas, etc. 

Es decir, a través del despliegue de un derecho j~ 

risprudencial que armoniza la política con el de-

recho, ha podido crear una doctrina generalizada -

de tipo liberal y pragmática que busca discernir -

las relaciones comerciales de los contextos poli--

tices. 

Como acuerdo internacional, que carece de suptiha-

· cionalidad y por ende de coercibilidad, ha recibi

do permanentemente el influjo de las grandes po- -

tencias mercantiles, las que frecuentemente desviE 

túan los principios del Acuerdo a su conveniencia. 

Esta variable, por los demás no privativa del GATT, 

se manifiesta en instituciones tales como el Fondo 

Monetario Internacional y el propio sistema de las 

Naciones Unidas. Pese a ello, el Acuerdo ha ac- -

tuado en diversas circunstancias en favor de paí-

ses pequeños, abriendo sus instancias para evitar 

perjuicios y represalias provocados por países po

derosos. Un ejemplo lo vivió hace algunos años la 
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República de Nicaragua, fundadora del GATT, fren

te a los Estados Unidos de Norteamérica, quien al 

decretar un bloque comercial unilateralmente, el 

GATT ofreció en el acto la adquisición de las cuo 

tas de café, algodón y otros productos que el pe

queño país centroamericano vendía a los Estados -

Unidos. Allí, en esa acción, el Acuerdo puso en 

evidencia su utilidad y eficacia, no tal vez en -

el ámbito de aplicar sanciones al país violador -

del principio de no discriminaci~n, sino en la 

solución pragmática de un mercado que injustamen

te Nicaragua perdía por razones no merca~til~s. 

Por otra parte, el proyecto alternativo al GATT, 

la UNCrAD, pese a sus buenos augurios y por mame!! 

tos avances notables en el área de los productos 

básicos (1976 y la creación del ambicioso Progr~ 

ma Integrado de Productos Básicos), por diversos 

factores ha perdido vitalidad y presencia, con lo 

cual ha permitido que el GATT sin estridencias y 

en constante crísis siga hegemonizando la regula

ción del comercio internacional. 

No es casual que al finalizar la década de los 

ochentas, el Acuerdo, en medio de descontentos y 

retroceso, reciba la membrecía de la República Po 

pular de China, de los Estados Unidos Mexicanos y 

de la propia Unión de Repúblicas Socialistas So-

viéticas, con lo cual prácticamente cubrirá el 
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100% del comercio mundial. 

Los próximos meses el GATT enfrentará serios desa 

fios para subsistir y comenzar el siglo XXI. Por 

una parte, los países industrializados pretenden 

incorporar a la competencia del organismo temas -

como la inversión extranjera, los servicios finan 

cieros y de transporte, la informática y en gene

ral, las áreas en que los Estados las mantienen -

como reserva pública y nacional. Dicha propuesta. 

es rechazada por países en desarrollo encabezados 

por Brasil y la India, polémica que será zanjada 

en la próxima Ronda de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales en cuyo seno la negociación no se

rá fácil. 

Por su parte, los países en desarrollo que enfren 

tan la mayor crísis de endeudamiento de su histo

ria reclaman precios remuneradores para las mate

rias primas y básicos, mismos que en 1986 se man

tienen a límites cercanos a lo incosteable. Un -

buen ejemplo lo observamos con el petróleo, que -

en menos de cuatro meses ha perdido más de 50% de 

su precio internacional. En iguales condiciones 

se hallan productos como el cobre, café, azúcar, 

estaño, algodón, etc., materias todas esenciales 

para el mundo en desarrollo. 
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Como vemos, la próxima Junta del Acuerdo General 

de Aranceles y Tarifas no será nada fácil y de -

ella saldrá un organismo más homogéneo y univer

sal o asistiremos a su desintegración, alterna-

tiva que no puede descartarse totalmente. 
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CAPITULO V 

EL GATT, VENTAJA O DESVENTAJA PARA MEXICO 

5.1. LAS NEGOCIACIONES DE MEX:ICO CON EL GATT 

En 1968 se creó dentro del GATT, el Comité de 

Negociaciones Comerciales entre países en desa~ 

rrollo; la idea fundamental era que estos países 

pudieran otorgarse concesiones recíprocas, sin 

que fueran extensivas a los demás miembros del 

Acuerdo Gcncrc.l. Se consi.deró también de basta!?; 

te importancia que en estas reuniones participa

r2.n otros países en desarrollo, aun cuando no 

fueran miembros del GATT; en estas negociaciones 

participó México ,junto con otros país es en desa

rrollo, los cuales fueron: Brasil, Chile, Egip

to, Grecia, India, Israel, República de Corea, -

Pe.kistán, Perú, Filipinas, Túnez, Turquía, Uru-

guay y Yogoslavia. Como resultado de las mismas 

se firmó el 8 de diciembre de 1971, en Ginebra, 

Suiza, por estos 16 países, el protocolo Relati

vo a las Negociaciones Comerciales entre estos -

países en desarrollo. 

Con este Protocolo, México empieza a trabajar 

activamente, aunque de me.nera extraoficial, den

tro del marco del GATT. 
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Más tarde, de conformidad con el Acuerdo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer

cio y DesarrÓllo (UNCTAD) se recomendó al GATT 

y así se decidió por este organismo, invitar a 

participar, en igualdad de condiciones, en las 

negociaciones de la Ronda Tokio a países en de

sarrollo no miembros del GATT. México partici.

pó en dichas negociaciones desde los trabajos -

preparatorios de las mismas y formalmente desde 

septiembre de 1973. 

Cabe mencionar la participación de México como 

país observador, dentro de la Ronda de Tokio, -

en la cual México presentó unas listas de conce 

sienes arancelarias, negociadas dentro de esta 

Ronda; en estas listas se encuentran la contri

bución de México a esas negociaciones y al mis

mo tiempo el "pago de entrada" para poder adhe

rirnos al GATT. 

Es entonces que a principios de 1979, el Gobie_!'. 

no de México mediante comunicación del Secreta

rio de comercio, transmitió al Director General 
' del GATT, su decisión de iniciar negociaciones 

con los países miembros del Acuerdo General pa

ra su eventual adhesión. 

La. decisión de realizar esta instancia parece -

estar apoyada en tres importantes consideracio-

nes: 
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l) Un apreciable volumen de nuestro comercio 

exterior se efectúa con ]_os países miembros del 

GATT; en efecto, de nuestras importaciones to-

tales las importacione<1 de esos países es el 

98.4% y de la exportación total, nuestras expo!: 

taciones a esos países representan el 82,4%. 

2) Le. coyuntura favorable de la terminación de 

las Negociacicnes Comerciales Multilaterales 

(Ronda Tokio) y de que los productos negociados 

en esta Ronda, pueden servir de "pago de entra

da" para ingresar al GATT; de ser positivos los 

resultados de la Adhesión de México puede inco!: 

pararse al Acta Final de la Ronda de Tokio, ya 

que existe una amplia interrelación entre las 

Normas Comerciale<1 Multilaterales y el GATT. 

3) Influir en la medida de lo posible en la 

formación de las reglas que rigen al Comercio -

Internacional. 

Posteriormente el Consejo del GATT conoció el -

planteamiento de México y estableció un grupo -

de trabajo para que, de acuerdo a los procedi-

mientos establecidos, examinara esta solicitud 

y sometiera al Consejo un informe que podría 

incluir un protocolo de adhesión, 

En la Reunión del 29 de enero de 1979, se esta

bleció el Grupo de Trabajo para el exámen de la 

solicitud. Este Grupo de Tr!'lbajo lo integraron 
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los sigllientes pa.íses: Argentina, Australia, 

Brasil, Ca.na.dá, Comunidad Económica Europea y 

sus Estados Miembros, CoJ.ombia, Egipto, España, 

Estados Unidos, India, Japón, Nueva Zelandia, 

Nicaragua, Perú, Rumania, Suecia, Suiza y Uru- -

guay. 

El mandato de este Grupo de Trabajo fue el de 

examinar la. solicitud presentada por el Gobierno 

de México para acceder al Acuerdo General confoE 

me a las disposiciones del Artículo XXXIII, y de 

someter al Consejo las recomendaciones, incluido 

eventualmente, un proyecto de Protocolo de Adhe

sión. 

El Grupo de Trabajo utilizó como base de discu-

sión los siguientes documentos: 

l) El Memorándum sobre el régimen de Comercio -

Exterior de México. 

2) La solicitud formal de México. 

3) La intervención de la Delegación Mexicana en 

el Consejo de Representantes de 29 de enero de -

l979. 

4) Una comunicación referente a la Tarifa del -

Impuesto General de Importación. 

5) La. Tarifa del Impuesto General de Importa- -
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ción y la. Tarifa del Impuesto General de Expor

tación de México. 

6) La Ley de Va.loración Aduanera. de las mer- -

cancias de importación. 

7) El Reglamento Presidencial de 14. ·de'..·se~·ti~m 
bre de 1977, sobre permisos dei¡;¡;o~f~~{6xi.:6 -

··:_:·;:.__:' ., ·-·. 

exporte.ción. 
..· 

8) El Plen Nacional de Desarrollo :I:~J~~t~iaJ. 
1979-1982. 

El Grupo de Trabajo recordó las decls.raciones -

hechas por la delegación mexicana en la reunión 

del Consejo deJ. GATT, celebrada el 29 de enero 

de 1979, en el sentido de que: a) México es un 

país en desarrollo y se enfrenta a problemas 

serios de natu.ra.leza estructural que le han im

pedido satisfacer las necesidades básicas de su 

población en el campo del bienestar social; b) 

con una elevada tasa de desempleo y subempleo, 

un crecimiento de la población de 3.2%, México 

necesita crea.r entre 800 mil y un millón de em

pleos al año; c) si México abre sus puertas al 

libre comercio y a la competencia irrestrictiva 

nunca podría alcanzar los objetivos descritos -

más adelante y, por lo tanto, requería mantener 

facilidad para regular sus importaciones y sus 

políticas c'.e desa.rrollo industrial, vinculadas 

a su comercio exterior; d) el pa.ís debe gene--
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rar divisas extranjeras para mantener su nivel 

de importaciones de bienes de capital y mate- -

rias primas y alcanzar una tasa rápida de desa

rrollo.; e) México debe descentrali.zar su desa

rrollo industrial y promover el empleo y el 

crecimiento de ciertas {!reas geográficas del 

país en una forma consistente con el patr6n de 

crecimiento de la población. :Esto significa 

que se de~en crear los empleos en donde se en-

cuentra disponible la mano de obra; f) México 

sólo podría resolver estos problemas en la medí 

da en que las relaciones internacionaJ.es del 

país en cuestiones comerciales satisfa.cieran 

sus intereses y necesidades." (23) 

Dicho Grupo de Trabajo sesionó en varias ocRsio 

nes con la participación de una Delegación de -

México, integrada por las dependencias interes!:: 

das. En el mes de octubre del afio mencionado, 

culminó sus trabajos produciendo un informe, un 

protocolo de adhesión y un proyecto'de decisión. 

El protocolo de adhesión de México, contiene un 

preámbulo y una parte operativa que comprende 

disposiciones legales, listas de concesiones 

arancelarias y un capítulo de disposiciones fi

nales. 

( 23): Malpica Delamadrid. Que es el GATT?. pág. 65 • 
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Este documento incluye los sieuierites elementos 

básicos: por una parte, el pleno derecho de 

nuestro país para manejar sus política.s internas 

de desarrollo, el interés de México para prote

ger y apoyar a la industria, y especialmente, a 

la a.gricul tura conforme a los objetivos de 'de--

sarrollo de este sector; un plazo de l? años pa

ra que nuestro país continue su programa de sus

ti tuci6n de permisos existentes; la aceptaci6n -

del sistema mexicano de valoraci6r: a.duanera; el 

prop6sito de México de planear su desarrollo gl~ 

bal, y específicamente de poner en prá.ctica su -

Plan Nacional de Desarrollo Ir..dustrial, así como 

el de utilizar subsidios y controles a la expor

taci6n, incluye también las reservas las cuales 

los países miembros del GATT aceptan estas posi.

ciones de nuestro país contenidas en el protoco

lo. 

En este contexto, México celebr6 negociaciones 

arancelarias y con relaci6n a barreras no aran-

cela.rias sobre productos específicos que even- -

tualmente podrítm constituir también la. contrib~ 

ci6n de México para su adhesi6n al Acuerdo. Co

mo resultado de la negocieci6n, México ofreci6 -

concesiones en alrededor de 300 fracciones aran

celarias que registraron importe.cienes del orden 

de los 530 millones de d6lares en 1976, año base 

de las negociaciones de la Ronda Tokio, lo que 

representó el 8. 5% c1e la importE.ci6n total en 

ese año y el 4.4% de las fraccior!efo arancelarias 
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existe:;n·L(~s. Básica.mente estas concesiones con-

sisten en el establecimiento de limites arance

larios, en algm10s casos en la eliminación del 

permiso previo de impor·tación de inmediato o en 

un plazo de 10 a 12 y 15 años. 

Cabe señala.r que México obtendria los benefi

cios de la.s concesiones otorgadas entre países 

miembros del GATT que hacen extensiyo a nuestro 

país el tratamiento dee la Nación más Favoreci

da, como ha sucedido en Rondas Negociaciones 8E: 

teriores; aunque no obtendría los derechos de 

negociaciones sobre divers?s productos en los 

que somos abastecedores principales o su.~tanci~ 

les. 

Como parte de la Ronda de Tokio, México parti-

cipó en la.snegociaciones relativas a la revi- -

sión del Marco Institucional del GATT, así como 

en lo concerniente a los Códigos de Conducta 

sobre diversos aspectos no arancelaxios. 

Pero la decisión de que México se adhiera al 

GATT, es aplazada (18 de marzo de 1980), por el 

expresidente de la República José López Porti-

llo. El motivo fue, entre otros, que el Senado 

de la Repúblic~ no conoció oficialmente el Pro

tocolo de Adhesión de México al GATT y no se p~ 

do pronunciar al respecto. 

Fueron varias las razones que invocó el expres! 
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dente José L6pez Portillo pare. apoyar su deci

sión; entre las cue.les rrrnal tó el posible con

flicto ent.re el GATT y el Plim Mur,dial Energéti

co que había propuesto en Naciones Unida.s y la -

naturaleza de los Códigos de Conducta de la "RO!! 

da Tokio". 

Otro argwnen"Lo del expresidente López Portillo -

para no entrar al GATT fue que la. liberalizac.ión 

del comercio no implicaba la promoción de un or

den económico mundial más justo y que eran pre-

f eri bles las negociaciones bilaterales y las rnuJ:.. 
tilaterales. 

El expresidente López PortilJ.o reconoció que se

ría difícil encontrar condiciones más favora- --

bles, que las negociadas para ingresar al GATT; 

sin embargo, no se entró, dijo, 11 más por la fi-

losofía del instrumento y la oportunidad de nue.:!. 

tro desenvolvimiento, qu e por· la negociaci6n11 • 

(24) 

Una de las consecuencias de no haber entrado Mé

xico al GATT fi..:.e, durante el bienio de 1980-198::\ 

la. aplicacióri cada vez más frecuente por parte -

de Estados Unidos, de medidas proteccionistas a 

(24) Buendía Manuel, Red Privada; Libertad y Críti

ca; JI,P no ejerce veto, Excélsioi·, octubre 18, 

1979. pág. l. 
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nuestras exportaciones, con el pretexto de que 

éstas estaban subsidiadas y el subsidio causaba 

perjuicio a la industria nacional Eortea.merica

na. 

Las medidas proteccionistas norteamericanas te

nían el prop6sito entre otros, de inducirnos a 

actuar dentro de las mismas. reglas comerciales 

que la mayoría de los países aceptan y/o cele-:

bran con los Estados Unidos un ENTENDIMI~~TO 

come:r·cial, por lo cual México se comprometía a 

disminuir los subsidios a las exportaciones, 

tales como los CEDIS y los créditos preferenci~. 

les; a cambio de lo cual Estados Unidos conce

dería a nuestras exportaciones la llamada prue

ba del daño; es decir, que el industrial norte

americano ya no s6lo nos podía acusar, fácilmcn 

te, de que las exportaciones mexicanas estaban 

subsidiadas, sino que además tenía que probar -

que los subsidios causaban o amenazaban causar 

daño material a un sector productivo nacional 

establecido; que retardaban materialmente el 

establecimiento de un sector productivo nacio-

nal y que existía una relaci6n causal entre el 

daño y las importaciones subsidiadas. Estos 

Un ENTENDIMIENTO es un tratado o sea un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados 

Y regido por el derecho internacional. 

.97 



desde el punto de vista procesal legal es difí

cil de demostrs.r y tiene un alto costo en los -

Estados Unidos. 

Dur&nte 1982, se negoció con las autoridades 

comercialee. americanas un :proyecto de ENTENDI-

MIHlTO Estados Unidos reconoció a México la ca

lidad de país en desarrollo y concedi6 la. prue

ba del daño: en contraprestaci6n nuestro país 

se compr·ometi6 a continuar con la suspensi6n en 

el otcr6amiento de los Certificados de Devo1u-

ci6n de Impuestos (CEDI); a no utilizar el pro

grama de Precios Preferenciales para Productos 

Petroquímicos Básicos, y a modificar las tasas 

de intc;rés de los programas preferenciales que 

el Banco de México tenía como fiducia.rio del 

Fondo para el Fomente de las Exportaciones de 

Productos Manufacturados (FOMEX). 

Sin embargo, el expresidente L6pez Portillo no 

quiso suscribir el ENTENDIMIENTO, quizá porque 

su administración sexenal tocaba su fin. Así -

nuestras exportaciones siguieron sin entrar a -

un modelo exportador integral y se encontraron 

süi la :protección de un mecanismo bilateral o -

multilHteral. 

El Presidente Miguel de la Madrid al inicür su 

adn:inistraci,5n se enfrentó a u.na. de le.s más {!;1:'!!!;, 

ves crísis económica y financiera que nuestro 

país haya. experimentado. El Presidente de la 
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República propuso, entre otras cosas, un Progra

ma Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), -

una Ley de Planeación y un Plan Nacional de De-

sarrollo (PND), marco genérico del desarrollo, -

con varios planes sectoriales que coordinan los 

propósitos y objetivos del primero. 

"El modelo de desarrollo se bas6 en un tipo de 

cambio realista; en un ajuste de las tasas de 

interés preferenciales; en una rígida racionali

zación de las importaciones, contando con el 

permiso previo con lo que se interrumpi.ó el pro

ceso de 1iberalización de la economía; la graví

sima situación lo justificó plenamente; ante la 

imposibilidad de contar con ahorro del exterior, 

vía crédito, por el alto Índice de endeudamiento 

del país y la indeclinable obligación de pagar 

el servicio de la misma; condición para contar 

con más recursos y volver a reestablecer el flu

jo financiero, fue y es indispensable, incremen

tar las expor·baciones; única· salida, camino im-

prescindible para cumplir con nuestros compromi

sos internacionales y poder revertir la tenden-

cia negativa de nuestro crecimiento económico. -

Las exportaciones son el único medio por el cual 

podemos salir adelante; nuestro modelo de desa-

rrollo :·económico es, debe ser, hacia afu.era Y no 

hacia adentro como durante décadas lo fue, basa-
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do en la sustitución de importaciones a ultran

za." (25) 

Tomanc1o en cuenta lo anterior, el Senado de la -

República decidió realizar una consulta a media

dos de septiembre de 1985; con el propósito· de -

ponderar las diversas opiniones de los sectores 

de la sociedad, sobre la eventual adhesión de 

México al Acuerdo Genera.l sobre Aranceles Adu.a-

neros y Comercio (GATT). 

Esta consu:Lta constituye un elemento importante 

que no existia en 1979-1980, conducido por el 

Senado, que es el órgano autorizado constitucio

na.lmente de aprobar o no los tratados, en gene-

ral, y el eventual Pr·otocolo de A:dhesi6n de Mé-

xico al GATT; esta consuJ.ta, tuvo como marco ge

neral de referencia la situación actual del 

pais, caracterizado por una demanda in·terna dé-

bil, poca capacidad de endeudamiento y una fuer

te deuda externa. 

Tomando en cuenta la situación actual del pa.is, 

se llegó a la conclusión de que la politica co-

mercial debe de orientarse con mayor fuerza ha-

cia los mercados del exterior, para buscar incre 

( 25) Economia Mexicana,, Centro de Investigación y 

Docencia ••• , Núm. 5, octubre 1983, pág. 36 • 
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mentar nuestras exportaciones no petroleras, 

Que la política de sustituci6n de importaciones 

se debe cambiar; ya que esta política no parece 

responder ya a las necesidades de crecimiento 

del país pues la sustituci6n de importaciones re 

quiere de mercados más amplios, C'.e mayores in- -

versiones y de tecnología más avanzada para ha-

cer que su producci6n sea costeable. En conse-

cuencia revisar a fondo el modelo actual de de-

sarrollo que ve hacia adentro para lograr una 

más s6lida integraci6n de la economía. En otras 

palabras, que los aumentos de competitividad y -

capacidad de exportaci6n de la planta industrial 

deban recibir una más al ta prioridad para poder 

así obtener los beneficios que ofrece el mercado 

mundial y asi poder mejorar los términos de la 

oferta y demanda de productos en el mercado. 

Otro de los puntos importantes de gran controveE 

sia, que se trataron en la Consulta fue el de la 

inversi6n extranjera, pues según el punto de vi~ 

ta de algunos, estas facilidades (inversi6n ex-

tranjera) no representarían una amenaza a la so

beranía nacional, ya que para ello existe un mBE 

co jurídico estable y claro; otros participantes 

no opinaron lo mismo y recomendaron cuidar la 

vigencia y el ejercicio de la soberanía., ante la 

amenaza evidente que podrían significar las in~ 

versiones extranjeras en caso de ingresar al 

GATT. 
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Cabe mencionar que la Consulta brind.ó una opor-

tunidad inmejorable para conocer y profundizar, 

tanto sobre cuestiones concretas como en el aná

lisis de aspectos conceptuales y planteamientos 

generales, que mucho tienen que ver con el mejor 

entendimiento de la realidad mexicana. 

Otro de los aspectos que se consideraron de suma 

importancia fue el de tener presente los proble

mas y dificultades que enfrentaría un país como 

México, en caso de adherirse al GATT, pa.ra adop

tar ciertas medidas contenidas en el Texto del -

Acuerdo General, siendo de gran importancia ca-

nacer las ramas de la actividad económica que - -

deben quedar a salvo de una competencia excesi-

va, así como los mecanismos de apoyo y auxilio -

para la pequeña y mediana empresa, con el fin de 

evitar de que se deteriore su capacidad de pro-

ducción y generación de empleo. Por otra parte, 

se mencionó que se debe contar con un esquema de 

promoción y subsidios que deberá mantenerse vi-

gente, con el fin de que el país alcance sus ob

jetivos de exportación. 

Otro de los puntos que se plantearon fue que si 

México se adhiere al GATT, debe negociar ciertos 

acuerdos específicos. Se aludió a la excepci6n

para aquellas prácticastradicionales vigentes en 

el país que responden legítimamente a nuestra 

política de desarrollo, como pueden ser entre 

otros el fomente de los sectores agrícola e in--
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dustrial y el desarrollo regional evitando nego

ciaciones globales al respecto e incluyendo so-

lamente fracciones arancelarias, tanto de impor

taci6n como de exportaci6n que más convengan al 

país. Lo antes expuesto con el fin de asegurar 

que la negociaci6n esté sujeta a plazos que per

mi·tan a la planta industrial nacional irse ade-

cuando a la competencia internacional, analizan

do con sumo cuidado y al detalle, la convenien-

cia o no de participar en los c6digos de conduc

ta que operan bajo el GATT, como son los de sub

sidios e impuestos compensatorios, normas técni

cas al comercio, valoraci6n aduanera y reglamen

taci6n de las licencias de exportaci6n e impor-

taci6n. 

Después de haber citado algunos de los problemas 

que más preocupan en las consultas, que se efec

tuaron para analizar la adhesi6n de México al 

GATT, mencionaré los planteamientos que pusieron 

a consideraci6n las Comisiones Unidas de Desarr~ 

llo Econ6mico y Social, Comercio y Fomento In- -

dustrial, Hacienda y Segunda Secci6n de Relacio

nes Exteriores a la Honorable Asamblea, para 

llevar a cabo las negociaciones para la adhesi6n 

de México al GATT: 

"Que el protocolo de adhesi6n se circ:unscri-

birá plenamente a lo que establecen la Consti 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexica

nos y todas las demás leyes que salvaguardan 
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la vigencia y el ejercicio de la soberanía 

nacional. Asimismo, deberá ajustarse a lo 

dis1JUesto en el Plan Naciona.l de Desarrollo y 

sus programas sectoriales y regiona.les, espe

cialmente er. sus capítulos al Fomento Indus-

trial y Comercio Exterior, de tal manera', cog 

siderando el ámbito de competencia del Acuer

do al que se pretende adherir, se garanticen 

en el protocolo correspondiente las modalida

des y orientación de nuestra política de de-

sarrollo." ( 26) 

"La negociación respectiva deberá tener como 

marco de referencia el protocolo negociado 

por México y adoptado por las partes contra-

tantea en 1979. La política comercial que h~ 

mas venido aplicando durante los últimos años 

facilita el proceso de adhesión. Adicional-

mente, deberá atender las disposiciones que 

en su momento contenga la Ley Reglamentaria 

del Artículo 131 Constitucional, en materia 

de defensa contra prácticas desleales en el 

comercio exterior, cuya iniciativa se ha so-

metido ante la Honorable Cámara." ( 27) 

(26) Consulta sobre el GATT, Conclusiones. Cuaderno 

del Senado No. 58, pág. 8. 

(27) Ibid., pág. 9. 
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"Otro punto de gran importancia es que dentro 

.del proceso de adhesión se deberá reconocer -

la situación de México como país en desarro-

llo; así como la plena aplicación d: las dis

posiciones que le concedan trato diferenciado 

y más favorable." (28) 

"Que durante la negociación se deberá mante

ner el respeto total a nuestra soberanía so

bre los recursos naturales, en pa~ticular los 

energéticos, Igualmente, deberá tener en 

cuenta las disposiciones en materia de coro- -

pras del sector público." ( 29) 

"En las negociaciones se promoverá un recono

cimiento al carácter prioritario del sector 

agropecuario de México, por constituir éste 

un pilar fundamental dentro del desarrollo 

econ6mico y social del país." (30) 

"Que dentro del marco general de las negocia

ciones, se buscará mantener la flexibilidad -

necesaria para el uso de los controles al co

mercio exterior, en el contexto de la políti

ca actual de sustitución gradual del p~rmiso 

previo por el arancel. Los productos que no 

(28) Ibid. 

C29) Ibid. 

(30) Ibid. 
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podrán considerarse en la negociación son 

aquellos que afectan la seguridad nacional o 

la salud pública, y los productos agropecua

rios sensibles para la. economía nacional." 

(31) 

"Por otra parte se fortalecerán los mecanis

mos de concertación con los sectores privado 

y social que permitan contar con los apoyos 

necesarios para atender y corregir los impa~ 

tos que puedan resultar de la apertura nacio 

nal, particularmente en lo que pudieran 11~

gar a requerir las empresas medianas y pequ~ 

ñas, y los trabajadores que resultaran afec

tados durante la etapa de adaptación de le 

industria a la competencia internacional. 

Ya que se contará con un programa de finan-

ciamiento para el apoyo de la mediana y pe-

queña empresa." (32) 

"Las importaciones que se realizen dentro de 

los términos convenidos por el GATT y con 

sus paises miembros, sean preferentemente 

bienes de consumo necesarios para la pobla-

ci6n o requerimientos de insumos para la 

planta productiva. O sea que no se correrá 

(31) !bid., pág. 11. 

(32) !bid. 
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el riesgo que los productos· perecederos inun

den el mercado nacional, ya que se seguirá 

importando lo que el país requiera." (33) 

Tomando en cuenta las consideraciones anterio- -

res, las Comisiones Unidas expresaron que no 

existe a su jui_cio inconveniente alguno de orden 

económico; político; jurídico o social para que 

el gobierno inicie negociaciones con las Partes 

Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles 

Adua..'1.eros y Comercio para su adhesi6n a ese Or-

ganismo. 

Siguiendo con el curso de las negociaciones, el 

C. Lic. Miguel de la Madrid H~, Presidente Cons

titucional de los Estados Unidos mexicanos, en--

comienda a1 Secr'=t9.rio de Comercio y Fomen·l;o In

dustrial la conducción de las negociaciones in-

ternacionales para la adhesión de México al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio -GATT-. 

5. 2. EL INGRESO DE MEXICO .AL GATT 

Como se ha apreciado, uno de los graves errores 

que tuvo nuestra economía fue el de basar el de

sarrollo del país en el petróleo, como único re-

(33) Ibid. 
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curso. Por lo que ahora es tiempo de corregir 

el rumbo y buscar nuevas opciones que permitan 

al país aprovechar al máximo sus recursos natu

rales y humanos, así como la planta productiva 

construida a lo largo de cuatro decenios. Debe 

mos tomar en cuenta el avance que se logró en -

40 años de industrialización y que llevó a Méx1:_ 

co a ocupar un buen lugar como economía indus-

trial, este es un buen instrumental para parti

cipar en el GATT, ya que no se esta partiendo -

de cero sino se cuenta con una planta producti

va capaz de competir en varias ramas, un ejem-

plo es el caso de la industria automotríz la 

cual ha logrado en poco tiempo corregir sus sai 

dos desfavorables en su balanza de divisas y 

cambiarlos a positivos, lo que demustra que sí 

se pueden hacer las cosas y alcanzar las metas 

propuestas. 

Lo que también desafortunadamente existe, son 

sectores que para exportar requieren de grandes 

gastos en importación, que no son eficientes y -

que al final de cuentas los productos que se ve!! 

den fuera resultan mucho más costosos que los 

que generan ingresos. Un ejemplo sería, la in-

dustria farmacéutica lo que para elaborar un pr~ 

dueto necesita de varios elementos, si uno de 

esos elementos no se adquieran en nuestro país, 

se ve obligada a importarlo a un co~to más alto, 

esto trae como consecuencia que el producto sal

ga mucho más costoso que si se comprara en el 
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extranjero. De ahí la necesidad de racionalizar 

la producción, de no hacerla indiscriminada y de 

identificar los sectores con mayor capacidad de 

competencia internacional que ofrezcan mejores 

perspectivas para la exportación. Es por eso 

que el ingreso al Acuerdo General sobre Arance-

les Aduaneros y_ Comercio resulta una decisión 

correcta, ya que este organismo nos permite, co

mo a nuestros demás socios comerciales, tomar un 

entorno de mayor seguridad para nuestras expor~ 

taciones. Esto _es particularmente importante en 

un momento en que se observa a nivel internacio

nal una actitud neoproteccionista contra la que 

podemos luchar dentro de ese foro, 

Ca.be mencionar, que el GATT. es el foro comercial 

por excelencia. A causa de su ausencia en este 

foro, México está en desventaja en varios aspec

tos: 

A) No participa en los grupos que deciden las 

regulaciones multilaterales específicas; 

B) Tampoco puede utilizar los diferentes meca-

nismos multilaterales de solución de difere~ 

cias; y 

C) No puede negociar concesiones comerqiales s2 

bre productos en el GATT, lo cual lo margina 

en las negociaciones comerciales. 

Por lo tanto podemos ver que el sistema del 
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Acuerdo General es una buena opción para nuestro 

país, ya que el GATT cumple dos propósitos fun-

damentales que son: Por una parte un marco nor

mativo de las relaciones comerciales internacio

nales; siendo por otra parte, el foro para las -

negociaciones comerciales de los países miem

bros. Como marco normativo, el Acuerdo General 

sienta las bases para un comercio abierto y lib~; 

ral, en el sentido en que se otorga los mismos -

derechos a todas las Partes Contratantes y evita 

discriminaciones que pudieran llevar a un proce

so de restricciones comerciales competitivas. 

Como foro de liberación comercial, el Acuerdo 

General ofrece a sus miembros la oportunidad de 

buscar la forma más apropiada de promover el co

mercio internacional y de encontrar el equili-

_ brio de ventajas que lo satisfaga mutuamente. 

Otro punto muy importante del Acuerdo General, 

es que a los países en desarrollo les confiere 

un trato especial en varios campos: 

1.- "Los países en desarrollo reciben un trato 

especial y más favorable, sin que éste se 

deba h8.cer extensivo al resto de las par

. tes;" (34) 

(34) Querol Vicente, El GATT, pág. 95-98. 
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2. - "Los países desarrollados no esperan reci

procidad en negociaciones comerciales con -

los países en desarrollo; y" ( 35) 

3.- "Los países en desarrollo pueden aplicar 

salvaguardias para promover su desarrollo 

económico." (36) 

Con el ingreso de México al Acuerdo General, se 

han planteado una serie de ventajas y desventa-

jas que mencionaré a continuación: 

5.2.l. VENTAJAS 

(35) Ibid •. 

(36) Ibid, 

l.- Un marco internacional de garantía 

y protección a sus exportaciones. -

Esto se debe a que los miembros del 

GATT harán extensivas a México sus 

obligaciones en términos de no dis

criminación y estabilidad de las 

concesiones, entre otras. 

2.- El exceso de proteccionismo y el 

progreso de sustitución de importa

ciones agotó sus posibilidades den

tro del mercado interno; lo cual 

hace necesario.reorientar la produ~ 
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ción hacia el exterior. Al existir 

más competencia del exterior al 

sector manufacturero nacional se 

verá obligado a mejorar la calidad 

de susproductos repercutiendo en 

beneficio del consumidor. Lográn-

dose una eficiencia y especializa-

ción en la producción. Salvaguar-

dándose por medio de apoyos credi t~ 

cios, la producción de la pequeña y 

mediana industria. 

3.- Foro para consultas y reclamacio- -

nes. Contará con un mecanismo mul

tilateral que equilibra el poder de 

las partes, en ca.so de diferencias. 

4.- México cuenta con una estructura i!!; 

dustrial adecuada para poder apro

vechar la apertura de nuevos merca

dos; una parte importante de la pro 

ducción nacional es exportable. 

Aproximadamente el 801" del comercio 

mexicano se realiza con los países 

miembros del GATT, no se pueden pa

sar por alto las reglas del inter-

cambio comercial con los países que 

nos van a comprar y a los que vamos 

a vender. 

5.- El GATT cuenta con disposiciones 
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que permiten proteger a la indus

tria nacional cuando un producto 

importado, cause o amenace causar 

perjuicio grave. Cuenta también 

con otras disposiciones que permi-

ten regular las importaciones para 

salvaguardar la situaci6n financie

ra exterior., 

6·.- Foro de negociaci6n comercial; con

tará con la posibilidad de abrir 

mercados en el exterior, mediante 

negociaciones. 

7.- Asociaci6n con países afines. Po-

drá acordar estrategias con otros -

países y así fortalecer su capaci-

dad negociadora dentro de un conte~ 

to multilateral. Varios países con 

menor potencial industrial que Mé-

xico pertenecen al GATT, por lo t~ 

to, es conveniente que nuestro país 

participe también. Además, el 

Acuerdo General ha tenido importan

tes modificaciones que le han abie~ 

to el camino a los países en desa-

rrollo para estar en el GATT en co~. 

diciones acordes a su nivel econ6-

mico y social. 

8.- México no comprometerá sus materias 
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primas ni sus manufacturas y sola-

mente se ajustará a lo pactado en -

el Protocolo de Adhesión. La posi

bilidad de exportar está en función 

no solamente de los productos sino 

de la posibilidad de contar con los 

mercados exteriores. Se logrará la 

diversificación de los mercados in

ternacionales, evitando caer en la 

monoexportación. Por lo tanto se -

considera que este es el momento p~ 

ra ingresar al Acuerdo General so-

bre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

9.- Se consolidará para México las ven

tajas ·arancelarias, ya que en este 

momento las que se están obteniendo 

son como consecuencia de la Cláusu

la de la Na.ción más Favorecida; es

tando en el GATT no podrian aurnen-

tarnos aranceles, ya que se ten

drían que negociar previamente; se 

disminuirán por lo tanto las presi~ 

nes proteccionistas de los paises -

desarrollados. 

10.- Se reducirán las barreras arancela

rias y algunas barreras no arance~ 

larias, los productos mexicanos te!t 

drán más mercados; se está compran

do una opción para poder vender 
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nuestros productos. Es más fácil -

que México pueda defenderse de las 

agresiones arancelarias y no aran-

celarias dentro del GATT que fuera 

del GATT. 

ll.- La soberanía del país continuará 

inalterable, no hay riesgo de que 

se afecte. Las decisiones en el 

GATT son por mayoría simple o cali

ficada; no hay poder de veto, por -

lo que no está consagrada jurídica

mente en el texto del Acuerdo Gene

ral, la predominancia de los países 

industrializados. 

12.- El Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio es una fuente 

importante de información para con~ 

cer las estructuras comerciales de 

los diferentes países del mundo y -

un centro de capacitación técnica. 

5.2.2. DESVENTAJAS 

l.- Si bien el proteccionismo en México 

ha contribuído a Íimitar la competi 

tividad nacional, ~a liberalización 

comercial en nuestro país; favorece 

a las empresas trasnacionales que -
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están en mejor posibilidad de domi

nar el mercado y absorber parte de 

la pequeña y mediana industria; 

agravando el problema de desempleo. 

2.- La planta productiva nacional'no 

está preparada para participar en 

el mercado mundial, lo que impide 

el apr'ovechamien to de las ventajas 

potenciales de utilizaci6n de los -

mercados internacionales. 

3.- La política arancelaria por sí sola 

no estimula la eficiencia ni la co~ 

petitividad, ni tampoco las expor-

taciones. 

4.- El ser mieJHbro del GATT no garanti

za evitar las agresiones no arance

larias, restricciones cuantitativas, 

la a.plicaci6n de medidas antidum- -

ping o de impuestos compensatorios 

que los países desarrollados impo-

nen a los países en desarrollo • 
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CONCLUSIONES 

Las perspectivas que tiene México al ingresar al GATT -

son buenas, siempre y cuando nuestros gobernantes mane

jen una política económica paralela y leal que favorez

ca tanto a la pequeña y mediana industria, asf. como a -

los grandes grupos industriales. 

Con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio, se da un profundo cambio en 

las relaciones comerciales de nuestro país. Razó~ por 

la cual es necesario aplicar sobre bases sólidas una 

estrategia de fomento a la exportación para que de esta 

forma logremos un progresivo desarrollo en nuestra eco

nomía nacional, y contribuir a equilibrar la balanza de 

pagos. 

Por lo tanto, la participación de México en el GATT se 

da en un momento adecuado y establece buenas posibilid~ 

des para que el país no sólo aumente su participación -

en el comercio internacional, sino que también contri-

buya a la lucha contra el proteccionismo; otro factor -

de gran importanci~ dentro de nuestra economía que moti 

varan a México para plantear su ingreso al Acuerdo Gene 

ral, fue el basar en un sólo producto -el petróleo- el 

crecimiento económico del país. Ya que aún cuando se -

ha tratado de corregir esa situación, todavía podemos -

ver que el año pasado las exportaciones petroleras re--
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presentaron 65 por ciento del ingreso de divisas y si a 

esto le agregamos la grave problemática que vive actual 

mente el mercado petrolero y el problema de liquidéz al 

que nos enfrentamos, el cual vuelve a ser un problema -

de caja, de escasez de divisas; todo esto se debe a dos 

factores que son: la caída en el ingreso petrolero y -

el menor dinamismo de las exportaciones no petroleras, 

por lo cual la única salida es acelerar el cambio es- -

tructural y buscar fuentes alternas de divisas. 

De ahí la importancia de romper definitivamente con el 

sesgo antiexportador que se mantuvo en el pasado y que 

se avance en la consolidación de una economía abierta, 

que aliente a los sectores productivos más dinámicos y 

a los que generen más ocupación y puedan exportar, y 

que las divisas ya no pueden venir, como en años pasa-

dos, de un nivel alto en los precios del petróleo y 

tampoco de niveles masivos de endeudamiento externo. 

Por lo tanto, es de suma importancia que la actividad -

exportadora reciba apoyo crediticio, reducciones impo-

sitivas, ajustes al sistema de control de cambios, fi-

nanciamiento que permita al corto plazo cubrir los ries 

gas cambiarlos y un sistema eficiente y ágil en materia 

de comunicación y transporte. 

Cabe mencionar que para que esta negociación obtenga 

resultados positivos y concretos, debe existir una efec 
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tiva y constante coordinación entre gobierno e indus-

tria. 

Por lo tanto, México a pesar de los graves problemas -

que ahora enfrenta, sigue siendo un país con bastos 

recursos, esto desde luego nos abre muchas posibilida

des de ingresar con un número de productos a los mer-

cados internacionales, no podemos seguir dependiendo -

únicamente del petróleo porq4e ya vimos los resulta- -

dos, por eso es necesario aumentar y diversificar nue~ 

tras exportaciones, nuestras ventas al exterior como -

la alternativa más viable en las operaciones de nues-

tras actuales dificultades económicas. 

De ahí la importancia de que México ingrese al GATT, -

ya que este Acuerdo nos permitirá lograr que el país -

sea más eficiente, más competitivo y poder así aumen-

tar nuestras exportaciones e insertar a la nación de -

la manera más conveniente en la economía mundial. 

Cabe mencionar que la entrada de México al Acuerdo Ge

neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no benefi

ciará de momento a la economía nacional, ya que las e~ 

portaciones mexicanas aún son reducidas; sin embargo -

en un futuro es posible obtener beneficios tangibles . 
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