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"Todo es interesante cuando se profundiza lo suficiente"

Richard Feqdman.

INTRODUCCIÓN

Los Estados Unidos , Canadá y México, a finales de la década de los ochenta

determinaron caminar juntos hacia la integración de sus economias . Con el

TLCAN querían hacer frente al proceso de globalización y a la intensa

competencia entre los diversos países por el capital , incrementada por la caída

del bloque socialista, a la vez que complementaban las ventajas de su anterior

adhesión al GATT Y así aprovechar las ventajas competitivas de su integración

para sustentar su crecimiento económico .

Con la puesta en marcha del TLCAN en 1994, se dio inicio a una nueva

etapa en la política comercial de cada uno de los países signantes. Para cada uno

de ellos significó la liberalización de su comercio a través del seguimiento de

normas mutuas establecidas en el texto del tratado: la eliminación de barreras al

comercio aún exis ten t es y la facilitación de la circulación de bienes y servicios en

la región , haciendo factible la creación de un bloque económico-comercial capaz

d e competir en el mercado mundial con otros bloques comerciales ya existentes.

Sin embargo, el desarrollo d el comercio en la zona se ha vis to afectado por

diversas problemáticas; de en tre las cu al es destacó la aparición de la

con trovers ial Ley Helms Burton , a probada por el presidente estadounidense

William Clinton , el 12 de marzo de 1996. Con ella el gobierno norteamericano

pretendió endurecer el embargo econ ómico que Estados Unidos mantiene sobre

Cuba desde 1962, y que está dirigida a interrumpir las inversiones extranjeras en

la misma y a obligar a Fidel Castro a dejar el poder.

Esta ley presenta entre sus principales lineamientos:

Autoriza a es tad ou n idenses , in clu idos radicados cubanos , a iniciar

demanda s en las cortes federales co n tra quienes trafiquen en s us
1



propiedades confiscadas en Cuba tras el triunfo de la revolución cubana

en 1959. (Título I1I).

Dispone la suspensión de visas a extranjeros que inviertan en esas

propiedades, salvo por razones humanitarias, o porque se autorice la

entrada a las personas que quieren defenderse ante los tribunales en

juicios en su contra. (Titulo IV).

Condiciona el levantamiento del embargo cuando haya una transición

democrática en Cuba, según 28 criterios establecidos en la ley . (Titulo 11).

Autoriza al presidente a desarrollar un plan para asistir a un gobierno

democrático electo, condicionándolo a la compensación a las

reclamaciones de estadounidenses expropiados y a la salida de Castro.

Es claro observar que esta ley resulta ilegal frente al derecho internacional,

al violar la soberanía cubana, los derechos fundamentales de los Estados, la

libertad de financiamiento y de inversión, el reconocimiento al dominio de una

propiedad de acuerdo a las leyes del país donde está localizada, entre las más

importantes.

Muchos países que para en ton ces manten ían relaciones comerciales con

Cuba vieron que sus inversiones corrían peligro si no se hacía algo por evitar que

la Ley Helms Burton tuviese efecto. De entre los más interesados estaban Canadá

y México quienes no sólo mantenían relaciones de comercio e inversión con la isla

sino que a la vez eran socios comerciales de Estados Unidos a través del TLCAN.

Ejemplo de la importancia real del problema, son los casos concretos de las

empresas afectadas como la canadiense Sherrit Internacional, las mexicanas

Grupo Domos y Cemex, asi como la italiana Stet quienes fueron acusadas por el

gobierno estadounidense de traficar con propiedades fueron confiscadas a

ciudadanos estadounidenses en Cuba.
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Canadá y México desde el primer momento trataron por todos los medios a

su disposición frenar los efectos nocivos que la Ley Helms Burton podría

significarles. Ante los organismos internacionales llevaron a cabo la discusión del

p roblema. De manera unilateral los países directamente afectados aprobaron

leyes antídoto que frenaran los efectos de la Ley Helms Burton en su territorio.

Fue precisamente la controversia generada alrededor de esta ley la razón

d e la presente investigación. En ésta corno su nombre lo indica tiene corno

objetivo general evaluar la repercusión que la Ley Helms Burton tuvo en el

desarrollo de las relaciones comerciales de Estados Unidos con México y Canadá

a siete años de su aprobación.

Para realizar el análisis se tornaron en cuenta varias teorías relativas al

terna: la Teoría de Política Comercial, Teoría del Imperialismo y la Teoría del

Realismo Político y la Teoría del Neorrealismo. De entre ellas, se determino que el

eje del análisis fueran las dos últimas porque la política comercial de Estados

Unidos, pasa por consideraciones fundamentalmente de política. A través de

estas teorías se analizaron los hechos h istóricos bajo una perspectiva de política

realista para así entender el por qué de los actos políticos, así corno las

consecuencias de los mismos; y de esta manera explicar el modo de actuar de los

gobernantes de los Estados Unidos , hablando en términos de poder, en un

escenario de interdependencia compleja.

Para el logro del objetivo se es tructu ró la investigación en cinco grandes

apartados. En el primero se presenta el marco teórico conceptual en que se

circunscribe la investigación, se describe la política comercial estadounidense y

se presenta una breve reseña de su evolución desde sus orígenes hasta la

suscripción del TLCAN, que dada su trascendencia y repercusión en las

relaciones comerciales de Estados Unidos, México y Canadá mereció un apartado

especial.

En el segundo se presentan los cambios que se gestaron tanto a escala

mundial corno al interior de las economías estadounidense, mexicana y

111



canadiense, que se conjugaron para dar origen al TLCAN y su puesta en marcha

en 1994. Asimismo, se presentan los aspectos más importantes del mismo y

finalmente se muestra el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Estados

Unidos, México y Canadá, antes y después del tratado para así poder evaluar la

repercusión que tuvo el tratado en las relaciones de Estados Unidos , México y

Canad á.

En el tercero se aborda la política exterior de Estados para Cuba, desde sus

orígenes hasta la aparición de la Ley Helms Burton. Asimismo, y debido a la

importancia de esta legislación, se aborda su h istoria legislativa y contenido de la

misma.

En el cuarto se analiza detalladamente el texto de la Ley Helms Burton,

presentando las disposiciones controversiales e inconsistencias frente el derecho

internacional y de manera particular respec to del TLCAN.

En el quinto se presenta el desarrollo h istórico de la Ley Helms Burton

desde su a pro b ación hasta el 2002 , la reacción política y jurídica de la

comunidad internacional contra la ley , y los efectos reales que la ley tuvo sobre

la s empresas , la inversión y el comercio de la región.

Todo lo anterior con el fin de com probar que la Ley Helms Burton fu e

apro b ad a p or el presid ente estadounid ense , William Clinton, bajo imperativos de

política interna y de política exterior de corta duración, pero por su carácter

extraterritor ial y el tipo de disposiciones que contiene, estableció una pauta

n egativa en el desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión de los países

que mantienen inversiones en Cuba .

rv



Recado a Fidel

¿A quién s e le ocurre hacer herve

en tiempos de mercaderes, Fidel?

El último caud illo de Am érica

se va a morir de soledad

o será aplastado por su pueblo

que ya no aguanta la barriga vacía.

A es te pronóstico deportivo

apuestan hoy las democracias.

y tu oyes crujir el techo

de la casa que levantaste

y sientes que tus sueños se desmoronan,

que caen sobre ti a pedazos

la maldita esperanza y el amor al hombre.

Quisiera decirte que te salves,

pero no te salves Fide l.

Eres la dignidad.

Y algún día la dignidad

será sacada como un brillante

del corazón profundo de la tierra.

Jaime Sabines



CAPITULO I

LA POLíTICA COMERCIAL ESTADOUNIDENSE, SU DISElio y DESARROLLO

HI STÓRICO.

Debido a la trascendencia que la politica comercial d e los Estados Un idos

tiene sobre el desarrollo d el comercio a escala mundial y en especial con

Norteameríca resulta necesario iniciar con el marco teórico conceptual en que se

circunscribe la inves tigación para pod er entender y analizar la política comercial

estad ounidense .

1 .1. Man::o teórico conceptual.

1.1.1. El Realismo PoliUeo "i el Neoneali8mo.

Dentro del marco de la s relaciones internacionales existen una serie de

teorias que intentan anal izar la gran masa de fenómenos politicos en el ámbito

internacional. De en tre todas ellas , la mas adecua da para analizar la politica

comercial de Estados Unidos es la Teoria del Realismo Politiw , debido a que esta

politica pasa por consideraciones fundamentalmente d e polí tica. El Reali smo

Politico nos permite en tender y analizar los hechos h istóricos desd e una

perspectiva d e análisis de los mismos como una lu cha de pod er , y se manifiesta

en la tarea de formular u na Teoria de Política Internaciona l. basada en la

utilización del concepto d e In terés Nacional a se r defin ido en términos de Poder.

Siendo la politica internacional , en opin ión del au tor "cerne toda

po/irica...u nLJ lucha por el pode~ es legitimo formul ar el concepto de poder

politico. ·Cuando nos referimos al pode~ escribe, • hablamos del dominio del

1 Reinhol Nieburhr es el padre de la esc uela realis ta. quien en 1932 con su obra "Moral Man and Inmoral
SociC1y" emp~de la búsqueda de una visión ju sta y realista de la políti ca . Sin emb argo, es Hans- Joachim
Morgenthau quien se cons idera el m.i.s genuino yac~ representante de la escuela realim. Y es pues en
atención a lo dicho en Al obra MPOlilic Amang Nations-Ia que permite apm1dcr el contenido de la troria de
las ....l.aci~ Internacionales analiudas dndc una ~l1va de potinca reali sta.. MORGENTl-I.AU, Hans J.
Politj cs AmonC Nation s. Alfrcd A. Knopf Inc., Quinta Edición , USA, 19n, 618 P.



hombre sobre las mentes y las a cciones d e ot ros hombres . Por poder politico

entendemos las relaciones d e dominio entre los de/e ntad ores d e la autoridad

pública y e ntre estos y la gente en general... El poder pol /tico es una relación

psicológica e ntre aquellos que le ejercen y aquellos sobre los cuales es ejercido...•. l

En cuanto al Inter és Nacional, categoría cla ve para com prender el poder ,

contien e u n si gnificado res idu al qu e es inheren te al corrcepto miemo, este p u ede

recoger toda la gama de significados que sean lógicamen te compatibles con él; su

con te n ido está determinado po r las tradiciones po liticas y el con texto cu ltu ral

total d entro d el cual se fonnu la la Politica Exterior .

En virtud d e tales con ceptos la s rela ciones entre los Estados según es ta

teoría pueden ser definida s en tres tipos :

Politica del mantenimierno del pode r o pollt ica del s ta tus qu o.

Polftica tendiente a l aumento del poder o politica imperialista .

Polflica royo objeto es demos trw y manifestar el poder o politica de p res tigio.

Tomand o en con sid eración la Teoria del Realismo Politico, el objetivo central

y universal de la política interna cion al es el poder y qu e las acciones po liticas que

ejercen las n a ciones p u eden utilizar el poder para obtener m á s poder . En el caso

particular d e Es tados Un idos, como país triunfador d el con flicto bipo lar y como

parte de su politica exterior h a recurrid o siste m á ticamente al uso de la fue rza y

poder a tra vés d e diferentes instrumentos y medidas con el propósito d e alcanzar

sus objetivos d e politica exterior, e imponer su visión e intereses en otros

Es tados .

De tal manera qu e los principios realistas llegaron a ser d e los m á s

im port antes para la politica exte r ior estad ou n idense y su impacto se reflej ó en el

establecimiento de org anizaciones como la ONU, d onde se d io un lu gar decisivo a

1 LEV, lIans-Joachim. Teoría de las RelxiQ"Ci Imrnacionales, Colección Monografias Políticas :So. 2,
EdilOríal Jurídico venezolana, ClIracas. Vennuela, 1978, p. 37.
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las grandes potencias a trav és del Consejo de Segu ridad; la OTAN, como alianza

estratégica militar, el GATT, el FMI, Y el Banco Mundial, como alianzas

econ órnic asa.

Sin embargo, en la década de los sesenta se comenzaron a gestar varios

sucesos políticos y económicos que desafiaron los princi pios de la Teoria del

Realismo Político: las institucion es económicas, come rciales y financieras que

habian es tablecido los Estados Un ido s llegaron a un momento de crisi s y de

cambio. El predominio de Estados Unidos comenzó a d eclinar, el fin del Sis tema

Monetario establecido por el Tratado de Bretton Wood s en 19 44 y su derrota en

Vietnam, simbolizaron este declive.

En lo académico, Robert Keohane y J oseph Nye señalaron que tales

fenómenos en la s relaciones internacionales desafia ban el enfoque estatoc éntricc

del Realismo Polilico, los Estados ya no eran los ú nicos ju gadores dentro del

s is tema in ternacional, habia que inclu ir otras dimensiones como la

gubernamental, la intergubernamental y la no gubernamental.

Estos autores en su obra "Pod er e interdependen cia políti ca mundial sin

transición "expl ican d e m anera económica la reducción de poder de los Estados

nación en sus relaciones entre si para dar paso a la trasnacional ización ,

convirtiéndose en los representantes de una nueva concepción teórica, la Teoría

de la Interdependencia, que a dife rencia del Real ismo Politico señala que el cen tro

de poder es mu ltipolar y qu e la age nda internacional es má s compleja y

desjerarqu izad a , poniend o especial importancia a los acuerdos de in tegración

económica.

Debido a la dependencia mutua entre la s naciones , se presenta una

devaluación del pod er estatal y la consecuente reducc ión de la hegemonia d el

Estado, el poder pasa a manos d e muchos a ctores y la a genda internacional es

) BORlA, Anuro, Guaohlupe Gonzilez y Bnan SlC'=KoI1 (eoordinad<.lres). Ruionahsroo y Poder en
Amérig " los L ¡m1la del NCOfJUlismo, eentro d e I nV~lIp::>ón y D ocencia Económicas, M i¡uel Ángel
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má s complej a y d e sjerarqu izad a.

Kerm eth Waltz, en su obra titu lad a Teoria d e la Polítiallnternaaonal. expu so

los fu nd amen tos p rin cip al es de u na nueva teoria, la Teoria del Neorrealismo qu e

señala qu e el siste ma in ternacional es ta compuesto de u na estructura y de

u nidades que in teractú an en ~L En su se gu nda ob ra , Reflexiones sobre la Teoria

de la Política Intemaciorn:Jl. WaItz rec on oció que cu al qu ier teoria de política

internacional requ iere d e u na política in terna, ya qu e los camb ios del sistema se

ori ginan en sus partes , de ahi, la imperiosa necesid ad de combinar ambos

niveles de análisis para lograr una teoría más acorde con la nueva realidad.e

Es así co mo la Teoria del Neorrealismo, nos ayuda anal izar una sit uación d e

poder, en u n escenario de dependenci a co m pleja , donde el Estado permanece

pero ahora a compañado de otros actores externos e internos a el. De manera tal y

tomando en co nsider ación la s rec rias señaladas podemos an alizar la politica

co mercial d e Estados Unidos, en un mu ndo in terdependiente .

1.1.2. La Polítlea Comercial Intemadonal.

Para co mprender qué es la Política Comercial In terna cional es necesario

primero tener claro qué es la política exterior. ya que la política co m ercial

interna cional forma parte de es ta ú lti ma.

La Política Exterio r consiste en un "cortju.nto de amanes decididas por

diversos sectores d el gobierno de un Estado. Dichas actuaciones se lle van a albo

en relad ón con otros actores de la escena internado nal. d e e ntre los md s

importantes s on los demás Es tados, pero entre los que también se hallan los

grupos intemadonales, supranacionales y trasnadonales y en ocasiones los

ind ivid uos".s

PorÑ&. .'.t e_ica , 1996, p. 10.
' ¡bid..pp. 12-21.
• REYNOlDS, P. A. Introd ucción al estudIO Ik 1M Rel;sq 9!!" Inlm¡;><;i9!!1Ies . Colección de C,CTIC\ JS

Soc iales, Series de Relaciones Internaciona les, Ed'loria l TCCnoli S. A; M...:Irid, Espaíla, 19n , p. 46.
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Sin embargo, la palabra ·politica" y el adjetivo ·polifiOO implica de alguna

manera la existencia de adjetivos d eterm inante s de las acciones. Por consigu ien te

se en tiende nonnalmente que la politica exterior no sólo es un conjun to de

acciones sino también los principios que orientan a los polí ti cos o los objetivos a

los que sirven estos. En lo que se refiere a las acciones internacionales d el

gobie rno de u n Estado, los objetivos a que sirven se resumen nonnalmente en el

concep to de In te r és Nacional .

En el caso de los Estad os Unidos. la poli tica exterior tiene la peculiaridad

de mezclar la exaltación de valores y principios políticos y morales, con el im pulso

d e in tereses cotidianos bá sicos y a men ud o mercantílistas.eboe Estados Unidos

nacieron a la vida independiente bajo un conju n to de valores, que d esde un

primer momento fueron considerado s por los represen tantes de gob ierno

estadounuidense como preceptos de validez u niversal. La. noción de lo que es

bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo, forma parte de su filosofia

diplomática.

Al analizar la politica exterior de los Estados Unidos, debe rechazarse la

noción centralis ta de que el tema se ago ta en las cuatro pared es del

Departamento de Estad o, de hecho, casi toda s la s agencias gu bernamentales

estadou nidenses influyen en el diseño y en la conducción de la poli tica exterior,

si tuación que no se limita a la administración fed eral . El Congreso, a trav és de

sus dis tin tos comités, as¡ como el secto r privado, los medios d e comu nicación , las

agrupaciones empresariales y la s organizaciones no gubernamen tales, inciden de

manera creciente so bre la actuación internacional de ese pai s .

Por otro lado. en tomo al concepto de Politica Comercial , encontramos dos

acepciones, la p rimera, relacionada a! ámbito empresarial , la d efin e como el

"conjumo de actuaciones de la empresa e n su actividad come rcial o de

• FERNÁNDEZ DE CASTRO, R"f..el y Cbud,,, HIjuelos (compiladores). ¡ Que son los E.sudos Unidos? ~l e

Gr.ow Hill, lnstitulo T«nológjeo Autónomo o.. Mexieo. 1996. p. 139 . ,



mercadoteotia, como formo. de conseguir los objet ilJOS previstos por la misma. La

politica comercial para el ejercicio económico se expresa en el programa comercial

de la empresa y se cuantifica en el presupuesto comerciar .7 En este sentido la

politi ca comercial estaría integrada por di ferentes acciones comerciales a

emprender en cada mercado y por cad a producto. Estas a cciones se desarrollan

mediante diferentes instrumentos como son : precio, producto, distribución y

comercial ización .

La segunda acepción del concepto, se denva a su vez del con cepto Polltica

Económica, mismo del que es parte in tegrante; basándose en este concep to , la

poli tica económica es entendida como -el conjunto de aduaciones de l sector

pUblico dirigidas a incentivar y perfeccionar el comercio en el interior del país, tanto

en los dmbitos locales, provinciales y regiona les como en el nocional y a potenciar y

mejorar las relaciones comerciales del pa is con el resto del mundd".a

Resulta evidente, que de entre esta s d os acepciones, la que mejor se a d ecu a

al lineamiento de la investiga ción es la relacionada al concepto de política

económi ca. A este res pecto cabria agregar que la Politiro Come rcial Internad onal

es el · conjunto de ecrccccnes del sector pUblico que tra tan de mejorar las

relaciones comerciales de un país con el res to del mundo, operoru:lo con una serie

d e ínstrumentos relacionados entre si e interdependientes, a su vez, con los

restantes instrumentos de política económica".9 Para compleme ntar esta definici ón

ca bria incorporar otros aspectos con side rados en la definición que de Poli tica

Comercial In ternacional presenta el Diccionario de Ténninos Económicos y

Contables d e la Editorial Continental, que la d efin e como el "co njunto de medida s

adoptadas por el Estada para infl uir en el comercia inlemocional Entre ellas

fi gu ran las medidas tendientes a limilar las importaciones,. las qu e persigu e n el

fomento de monopolios de comercio exterior, el estab lecim iento d e acuerdos

comerciales y d e pagos, la participación en organismos de carácter supranadonal,

' Edllori:al Planeta- Diccionario Enc ic~. Economia. Tomo 7, Barcelona, España. 1980, P. 485.
' Ibidcm.
9 lbid.. p_4% .
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creados para mejorar el comercio exterior, e tc". 10

Integrando ambos conceptos se puede defin ir a la Política Comercial

Internacional , como una parte de la politica económica que comprende al

conju n to de actuaciones que el Estado real iza para incentivar, perfeccion ar,

potenciar y mejorar las relacion es del pai s con el resto d el mundo, a tra vés d e

diversa s medida s como la s tendientes a limitar 1",,,, importaciones. el

establecim iento d e acuerdos comerci ales y de pagos , asi como de la participación

en organis mo s de carácter supranacional entre otros.

1. 1. 2.1. Los instrumentos d e 1& política d e comercio internacional.

Deb ido a la complejidad del sector exterior de la economia, la política

comercial in ternacional orien ta su actuación en varios frentes au xiliánd ose d e

varios in strumen tos como son los aranceles, permisos , acu erdos, barreras no

arancelarias , se auxilian d e la politica cambiaria y la d e ín versicnes para influir

en la s exportaciones y las importaciones.

La actuación sobre el ti po de cambio depende de la situación económica

mu nd ial , d e la situación d e la economía del país y de su balanza d e pagos ,

principalmente, lo cual d eterminará , llegado el momento, la conveniencia de

revaluar, d evaluar o dejar flotante la moned a .

La politica comerci al se ha vuelto cada vez m as sofis ticada operando sobre

los aranceles , es tableciendo con tingen tes, con tro les técnicc e, adminis trati vos y

sanitarios, mismos que consideran el establecimiento de acuerdos bila terales o

multilateral es con otros paises .

En cu anto a la politica d e exportaciones todo pai s trata de orien tarla hacia

los sectores con ven tajas competi tivas para la economia nacional y de a poyarla

" Corporación Editora Continental S.A. DICcionario de lluninos EconÓmicos y Contables, Lima. Perú.
19110, p. 330.
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fundamentalmente a trav és de u n sistema de financiamiento eficaz, mejorando la

estructura productiva , expandiendo las redes in te rnacionales de distribución y

liberand o los con troles a la exportación .

Por lo que respecta al con trol de cambios, se trata de regular la en trada y

salida de capitales en el pais y controlar el mercado de divisas, permitien do o no

la convertibilidad de la mo neda y reglamentando con mayor o menor flexibilid a d

la contratación d e moneda extranjera.

Respecto a los criterios d e ac tuación usados sobre las in versiones

extranjeras en el paí s o del pai s en el extranjero, estos se guían por el nivel y el

tipo d e d esarrollo del paí s como por su grado de in serci ón en la economia

mundial.

Fin almente, en cuanto al establecimiento de los acuerdos come rci ales entre

dos o mas paises . es d ecir, la integración económica, se trata de ampliar lo s

mercados . Para pe rm itir una mayor d ivisión d el trabaj o en el sen o d el es pa cio

integrado, y consecuentemente, una mayor asignación de los recursos que

permiten a su vez un mayor ritme de crecimiento de las economías y u na mejora

del bienestar general.

1.1 .2.2 . La. determinantes d e la política comercial internacional.

Como se menciono la política comercial internacional todo país p rocu ra

mejorar sus relaciones comerciales con el resto del mundo con el objetivo

fundamental de mejorar su situación económica interna, sin embargo existen,

una serie de factores que inciden y detenninan algunas veces el tipo de politica

de comercio exterior a seguir, entre los que se encuentran: la situación de la

economía mu ndial, la s ituación de la economia nacional . la s preferencia s de

políti ca económica d el grupo po litice en el poder, así como la naturaleza d el juego

politice entre los diversos grupos politicos locales .

s



.:. la situación de la economia mundial. 

Debido a la configuración de la economia mundial y la dependencia mutua 

entre los paises resulta imposible no salir afectado por la situación económica 

mundial imperante, ya sea de prosperidad o de crisis. Estas ultimas se tienen que 

enfrentar mediante diversos instrumentos tales como la adecuación del tipo de 

política comercial internacional a seguir para que a traves de esta se logre 

incorporar los efectos positivos o contrarrestar los efectos negativos segUn sea el 

caso. Muestra de esto, fue la adecuación que diversos paises realizaron de su 

politica comercial, despues de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como de 

la depresión de 1929, volviéndose muchos al proteccionismo . 

• :. la situación de la economia interna. 

Otro factor es la situación de la economia nacional, sobretodo si esta es 

negativa, deficitaria segUn su balanza de pagos, entonces el gobierno federal del 

psis en cuestión, puede utilizar la polit.ica comercial internacional para 

contrarrestar los efectos negativos actuando sobre el tipo de cambio, aplicando 

politicas de protección , o incentivando la exportación, entre otros muchos 

medios . 

• :. El grupo politico en el poder 

Otro factor es el modelo de politica comercial detenninado por el grupo en 

el poder. Como se sabe los partidos políticos constituyen organizaciones cuyo 

d estino primario consiste en la conquista y el control del gobierno, es decir la 

busqueda de poder. Una vez alcanzado su objetivo, los partidos políticos 

establ~n entre muchas cosas el tipo de politica económica aseguir, incluida 

obviamente, la politica comercial. 

En el caso de Estados Unidos, el acceso al Congreso constituye una de las 

mayores preocupaciones de los partidos republicano y demócrata. El juego 
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político en tre ambos partidos por el acceso al poder, es la lu cha constante de la

política del país. La influencia relati va de cada u no de ellos sobre el proceso

legislativo se mide por el numero de ellos y la importancia de puestos que pueden

conseguir en la Cámara de Representantes y en el Senado, as¡ como en la s

d iver sas oficina s donde se preparan leyes , se elaboran las enmiendas. etc.

Asimismo otro s grupos con in tereses particulares intentan conocer el

programa Iegielatívo, con el objetivo d e ahondar en su ronnnmiento y prepararse

para intervenir si lo creen conveniente . Y es de esta manera estos grupos pueden

interven ir en algunos casos en la creación de la política comercial que se

desarrolla al interior d el Congreso .r l

1.2. La política eomerclallnternacional d e lo s Estados Un ido s .

1 .2.1. Los ras go s c&racteristicos d e la paliUca comercial estado unidense.

Como se ha observado para todo país la poli tica comercial internacional .

que para fines prácticos llamaremos en adelante política comercial, es muy

importante d ebid o en gran medid a al estrecho vinculo que tiene con la politica

exterio r y la polí tica in terior.

En el caso particu lar d e los Esta dos Un idos, la polltlca comercial presenta

ciertos ras gos característicos que la hacen especialmente importante den tro del

conjun to d e paí ses que conforman el sistema económico mu ndial. El principal es

su papel determinante sobre el sistema de relaciones económi cas internacionales.

Tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, la posición

hegemónica d e In gla terra se debilitó . pero no fue sino ha sta el termino d e la

Segu nd a Guerra Mundial , que los Est a dos Unid os la reemplazaron como la

potencia económica y financiera má s importante d el mundo. Mien tra s que los

11 OlON. l.Wn . Los EOlOOS y el podq po!jtlCOde los Eiu40s Unidos. Eduonal G rij illbo. Segunda Edición .
Me~ico. 1967. pp. 81·SS.
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Estad os Unidos fu eron neutrales , su empleo y renta aumen taron como

con secuencia de los enormes pedidos de armamento realizados po r los br-itánicos

y los franceses en 1939. Posteriormente, a su entrada al conflic to, la s

transferencia s financiera s en tre los paises aliados au mentaron la división

in terna cional del trabajo en el esfuerzo bél ico, de ah¡ que la ayud a financie ra de

los Estados Unidos permitiera a la Gran Bretaña y dem ás paises d el imperio

mantener en el ejército una proporción de mano de obra mayor de la que habria

sido posible.u

Fu e a sí como finalizado el conflicto, toda Europa se volcó hacia los Estad os

Unidos como el (m ico me rcado capaz de suministrar los productos a gricolas, las

ma teria s primas y las manufacturas necesarias para h acer fren te a las exigencias

al imenticias y poner en marcha el proceso de reconstrucción del con tinen te .

Asimismo , al te rmino del conflicto se manifestó un fenómeno ya latente

conocido como el Dallar Shortage, que no fue ma s que la insuficiencia de medios

d e pago dispon ibles, dado el n ivel de in tercambio existen te para cubrir el

volume n de im portaciones , consecuencia del manten imien to de un nivel d e

con sumo y de inver siones excesiva en rel ación con el p roducto nacio nal.

Ante e sta situación, los Estados Un id os decidieron desarrollar u n a política

d e buenos a creed ores d irigida a sostener el su perá vit de su balanza com erci al,

oto rgando u na transferencia de dólares en u na escala sin precedente s a trav és

del Plan Marshall .13De igu al manera , los Estados Unidos, se con stituyeron en los

principales promotores de una acción d irigida a reactual iza:r a tra vés de la

cola boración in te rna cional el sistema de comercio y de pagos ba s ado en

p rincipios multilaterale s y más liberal es que los que caracterizaron el periodo d e

11 FOREMAN-PEeK, Ja~s. Historia Económica Mundial, Relaciones Económicas !nlemacionales dem
ll.W:, Editoria! Prenlice Hall, Segunda Edición. Espal\a, 1995, p. 306.

" El PI3l'1 Marshall , fue la w luci6n propuesta por un Alto Comilé de Coordinación Estado Man na- GlIemt a
pnncipiO$ do: !94 7, ...1I:' b escasa do: dólares. A tra..n <k eae plm 51:' trataba <k filWlciu un conlinllQ )/
e~ nl...e! <k e_ponaciones norteamericanas. Fue asi coma C'I'1tre 1948 )/1 952, Europa TKlblÓ en vrrted
del plan .lmkdol- do: 13,1SOm.d .d. donde 10$ prilKipales bme-ficiarios fueron el Reino Unido (3,176 m.d.d.],
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la posguerra.

Las negociaciones para establecer el n uevo sis tema se iniciaron en 1942.

cuando los Estad os Un idos y el Reino Unido acordaron la forma ú ltima del n u evo

sistema comercial in te rnacional, pero deb ido a la ma gnitud d el Dollar Shortage,

se tuvieron que r eal izar posteriores negocia cion es en 19 43 con expertos d e ambos

pai ses . l . Resultado d e éstas y sobre todo d e la su periorid ad económica d e los

Estados Unidos fu e po sib le en el plano comercial y aduanero la firma d el Acuerd o

General sobre Aranceles Ad uaneros y Comercio (GATIIIS y en el mo netario la

creación d e dos instituciones in ternacionales el Banco In ternacional para la

Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMII.

Dicha s instituciones siguen operando, el GATI se convirtió en la OMC.

Organización Mundial d e Com ercio, mien tras, el BIRD, en el Banco Mundial y el

FMI, se mantiene igual.

1.2.2 . El dIse ño de la política comercial estadounidense.

Como se señaló. la politica comercial de los Estados Un idos a partir de la

Segunda Guerra Mu ndial es detenninante en el deven ir de la economía

in ternacional, pero también , debido a su importancia , dicha politica es

extremadamen te com pleja en su diseño, ya que existen una serie d e factores que

al interactuar aIectan al grado d e cambiar el ti po de politica comercial a

desarrollar; la situación d e la economía mu ndial, la situación de la eccncmia

nacion al, el pod er ejecu tivo, el pod er legisla tivo y el ju ego politico de los dem ás

grupos de poder .

Francia (2,760 m.d.d.), Italia (1,474 m.d.d.) 'J Alcmania O«idcntal (1,)89 m.d.d.). FOREMA~-PECK.

Jamn. Op. e it.. pp . 318-319.
,. La.s nego<: ia<: iones se basa ron en dos planes preparados antmormen tc: por J. M. Keynes 'J HalT) Oexter
White, donde la base eomun era Su oposieiÓTl a los tipos de eambio n uetuante y a las restricciones del
comercio eompe titivo. lb id., p. 311.
" El G . A . T. T. fue eoncebido 'J realizado romo una aplieación preelimin ar de los pri"eipi~ de 10 que
después snia la Carta de la HabaM. o:tl espera de que na ñ.w:se ratiticacb 'Jpltesta en vigor . En«>nS«\Ienria.
o:tl la fed... mISma de la estipulación del GATT. le firmó tambien un P'l'1<xolo, llamado BorTador de
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.;. La situación d e la economía mundial .

Como cualquier otro país los Estados Un idos también ha tenido que ir

mo ldeando su política comerci al de acuerdo a la situa ción de la economía

in terna cional . Por ejemplo, a [males de la década de los ochenta, ante el

fortal ecimiento de la entonce s Comu nidad Eco nómica Europea y la creciente y

amenazante competitividad del Japón , au nados a ciertas ineñcaciae del G. A. T.

T., motivaron que el gobierno d e los Estados Un idos buscara en Norteam érica la

negocia ción d el TLCAN para res ponder, por u n lado, a la confonnación d e los

b loques comerciales europeos y a siático y por el otro, mantener su presencia en

el mu ndo.

•:. La situación de la economía nacional .

La si tuación d e la economía nacional también ha res u ltado se r u n factor

determinante en la defmi ci6n del tipo de politica comercial a desarrollar. Asi

pues, en 1820 las consideraciones domésticas se con virtieron en el m ayor

d eterminante del paí s . Deb id o a las pertu r baciones que la s Guerras Napoleónicas

y la Guerra de 181 2 causaron sobre el comercio, el gobierno estadou nidense

d ecidió proteger al sector manufacturero que hasta entonces era la principal

partida comercial a través de una politica comerci al de tipo proteccionista.

.;. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los grupos de poder .

La tercera gran determinante lo ccnfcrman el poder Ejecutivo, el Legislativo

y d emás grupos con poder que se encuentran muy rela cionad os en el p roceso de

creación de la s leyes, dentro d e la s que se circunscribe la política com ercial.

Cad a uno de es tos actores , define d ependiendo d el grado de poder politico y

económico que éste tenga sobre los otros dos poderes el tipo de politica comercial

Aplicación Provisional. NAPOLEON I, C~udlO. Di~'iO!'1viQ sk EsQnQfI!í' Poljlig. Tomo 1.Editorial Allffc:\o
On clls S.L.. Segunda Edición, Espal'a. 1988, p. HJ.
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a desarrollar.

•;. El poder legislativo.

La Constitución le da al Congreso dos fundamentos para involucrarse en la

po lítica comercial . El primero le otorga el pod er de:

R1._ Es tablecer y hacer pagar impuestos, arnn.celes, tarifa s y visas; para

paga r las deudas públicas y pro veer a la defe nsa común y al bien general de los

Esta dos Unidos; pero los derechos, impuestos y visas deberán se r los mism os en

todos los Estados Unidos-o(Articulo t ro . Sección 8JL6

Este articulo resulta estar in timamen te relacionado con el articulo lro.

Sección 7 que señala que: "Todas las leyes que es tablecen imp ues tos deben nacer

en la Cámara de Representantes: pero el senado puede participar en ella s por

medio de e nmiendas, como en las d e aras leyes · .

La relación en tre estos articulas y la politica comercial es que en su gran

mayoria esta última se relaciona con aranceles , tarifas y demá s impuestos

rel ativos al proceso exportación - importa ción .

Segundo, la Con stitución le otorga al Congreso el poder para :

·3.- Reglame ntar e l comerdo con las demás naciones extranjeras, ent re los

d iversos Estados y ccn las tribus indias.R (Articulo Ira . Sección 8 , No. 3)

Es asi como el Con greso tiene el poder exclusivo sobre la política comercial.

•:. El Poder Ejecutivo.

Aunque constitucionalmente el Congreso ti en e el poder exclusivo sobre el

.. Con Sl1!ucjÓl! PgtÍl jca delos Estados Unidos de Aménn.



comercio exterior al paso del tiempo este ha ido cediendo cierto poder al

Ejecutivo. Por ejemplo, con la Reci procal Trad e Agreements Act de 1934 se

au torizó al pres idente Roosev elt a negociar red ucciones tarifarias rec iprocas

hasta en un 50% con los demá s pai ses .

•:. Los grupos de pode...

La influencia que los grupos de presión puedan ejercer sobre la

determinaci ón d e la política exterior varia según la naturaleza del r égimen

polí tico. la Iuerea o debilidad de la administración, la proximidad o lejanía de las

elecciones y la medida en que un grupo insatisfecho p uede perjudicar a los

gobe rnantes que se le resisten .

Durante la s semanas que anteceden a las sesiones del Congreso

estadou n idense, los grupo s in tentan conocer el programa legisl ativo, con el objeto

de ahondar en su conocimi en to y prepararse para intervenir. si así lo creen

con ven ien te. Una vez conocido el p rograma, los dirigentes de algunas

asociaciones confian a un servicio especial el trabajo de descubrir las medidas

suscepti bles de afectar los in tereses d e la asociación y de hacer su clasificación y

anális is. Es po r eso que el acceso al Congreso constituye sin lugar a dud a s una

de las mayore s preocupaciones d e los grupos de poder en los Estados Unidos . Su

influencia en el proceso legislativo se mide por el número y la importancia de los

puestos que p ueden conseguir en la Cámara de Representantes y en el Se nado.

Es ma s , ha llegado a suceder que tambi én pueden participar activamen te en su

red acción o incluso redactarlos total o parcialmente. l '

Con todo lo anterior, queda claro que el diseño de la politica comercial

estadounidense es complejo porque existe el manejo polit ico d e la cuestión

económica implica in te reses especiales entre las necesidades inte rnas y los

objetivos exteriore s , regateos burocráticos , tomas de decisi on es presidenciale s . y

u n al to niv el d e interacción en tre el Congreso y la rama ejecu tiva.

" D10 N. León, Op. Cit., p.SI .
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1.2 .3. La evo lucIón de la pollUca comercial In ternac io n al estad o unidense.

Cabe ahora presentar la evolu ció n que la política comerc ial estadouniden se

ha tenido. desde que emergieron como paí s .

1.2.3.1. 11607-19341 La formación de lo s Estados Unidos y el

proteccionismo.

Entre 1607 Y 173 2 R establecieron las trece colonias inglesas en la Costa

AUántica Sep te n trional de Am érica . Las dos primeras Virginia y Massach u sse ts

sentaron los modelos social y ec on6m ico d e los grupos regionales : la s colonias del

sur y la Nueva Inglaterra. lB

Todas ellas gozaron d e alguna forma d e autogobierno y d e una economía

próspera que erecta a un ritmo acelerado , en especial por su s exportaciones d e

materias prima s y su actividad co mercial.

Sin em bargo , tra s la guerra de los Siete Años (1757 - 1763)19en tre Inglaterra

y Francia, la situación cambió radicalmente . Co n el triunfo, Inglaterra se

con virtió en u n gran imperio, pero también en un país terriblemen te endeuda d o.

vi éndose ob ligado a a u mentar sus reca udaciones fiscales a trav és de ciertas

medidas co mo la Ley del Azú.car y la Ley Mon etaria de 1764, y la Ley del Pa p el

Sellado de 1765. Fuero n estas med ida s la causa de la gu erra d e in dependenci a

americana . El 16 d e d iciem bre de 1773 u n grupo de colonos arrojó al mar un

em barque de té b ritánico, a lo que el Parlamen to Bri tánico co ntes tó con una seri e

d e leyes coercitivas. Acto seguido se convocó al Primer Con greso de Filad elfi a en

1774 y se forméla Asociaci6n Continental para establecer u n embargo tot al sobre

las import acio n es in gle sas. Fin al mente en 1783 se re con oció la in depen d enci a de

11 FERNÁI\DEZ DE CASTRO. Rafad r ebudia Hij ll<'los. Op. Cit .• p. 15.
" Tambim conoc ida como la "Guo:TTlI contra los Francnn e IndiO$~ debido a la ri"al idad mt~ FralK'I.l e
InglalCfn se prod ujeron una serie"" g\lClTilS eeue l:u colonias de ambas mclrópGhs don..., finalmente Fnn"l:.J
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la s colon ia s a través del Tra ta do de Paris.

Una vez obtenida la independencia, fue necesario construir un nuevo orden

j urídico . De hecho ya en 17 76 , se había nombrado u n a comisión de 13 m iembros

para elabo rar el proyecto co nsti tucional. Posteriormente en 17 87 , la Convención

de Filadelfia acordó formalmente su elaboración.

Respecto al p roblema de la regulación dd comercio interno y ext erno, en

ésta se resolvió la prohib ición de aranceles a las exportaciones, la importación d e

esclavos durante veinte años, y la ra tificación de los tratados internacionales por

un vot o de dos te rcios en el Senado. El objetivo era satisfacer a los estados d el

su r, mientras que para los del n orte se acordó que la reglamentación comerc ial

fue ra aprobada por mayoria simple en cada cámara.

Asim ismo, de bido a la esca se z de recur sos para cap tar in gresos, los

Estados Unidos utilizaron a las tarifas como el medi o idóneo para h acerlo así

como un medio de p rotección contra la co mpetencia externa. De hecho la

Revenue Act de 1789, qu e fue la primera med id a legislativa aprobada por el

gobierno, se declaró a favor d el p roteccionismo, permaneci endo a su vez como la

principal fuente d e in gr eso s del gobierno federal . Ha sta la Guerra Civil de 18 12 ,

la tarifa proveía el 9 0% de las reservas federales y al final del siglo el 50%.20

Es m ás , el prop io presi dente George Wa sh ingt on declaró que la s in d ustria s

americanas deberían ser promovidas y que el país deberla ser independiente d e

los dem ás, trayend o como resu lta do la protección del mercado in terno como

prioridad d e la p olitica comercial en los años subsecuentes .a!

Ced,Óa leglaterra lodo Canadá, así como el reentonc enlre los TÍos de Dhio y Miss issipi. Espalla que se vio
implicada como aliada de Francia I UVO que ceder Florida.
~ CRADO, Ceeil V. In\-jtaljon lO StruUlc. Congms. Ihe Presiden! and forogn Policy. Sc<:ond Edil1On.
Congressional Quancrly ITI(".~., U. S. " .• 1989. p. I9-4 .
J I Al ser electo George Wash'ngton como presIdente de la Repilbhea.. Es!lldos Unidos CflI un Illlis joven C
onseguro , CU ~-:l$ contwiiec,oncs se. manifestaban en el agudll.tmicn to del seccionahsmo. en los divcnos
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.:. El seccionalismo .

Poco tiem po despu és emergi ó el problem a del sc ccionalismo en to m o a la

adopción de arance les proteccion is ta s que d emandaban en el norte y qu e

afec ta ban seriamen te a la economía su reña de tendencia librecambista. las

di vergen cias entre ambos secto res conti nuaron hasta desembocar en la Guerra

Civil de 18 6 1. El resu ltado sign ificó el triunfo de la soberanía nacional so bre la

estatal , así comn r1 ..¡ proyect o económico - social del Nor te, basad o cn el

desarrollo in d u strial y el tr a bajo libre. la politica co mercial se orien tó al guna s

veces hacia la a pe rtura co mercial . Mu estra de esto lo es el Tra tado de 1854 qu e

esti pu laba el libre comercio en produ ct os primarios con Canadá y que tenia co mo

objetivo pri ncipal la re laj ación d e la p res ión para anexarla al te rritorio de los

Estados Un idoa. aa

De igual manera, se d io entrada a la promoción d e la s export aciones. las

Actas Tarifarias de 1880 y 1890 p roveyeron red u cciones tarifarías reci procas con

otros paises.

•:. la Primer a Guerra Mundial y la Cri s is de 19 29 .

Co n el arribo de la Primera Guerra Mu nd ial, el s is tema expe ri men tó u n

cambio tra sce nd en tal. La Gran Bretaña se vio obligad a a ceder sus inversiones en

el extranjero para poder so lventar sus ga stos belicos o Estados Unidos por su

parte , dejaron de se r u na n ación d eudora al con se gu ir rescatar las in versiones

británicas y france sa s de su territori o y efect uar n umerosas in vers iones pu blica s

y privada s , con virti én dose así en u n país acreedor.

Pese a es ta a paren te prosperidad , súbitamente en 1929 su rgió en los

mientes de secesión. ro la creciente perdida de consenso social y en su paranoica respu~ta a pretl:tldidas
amenazas u lemas. f ERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael y Claudia llijuelos. 01' . Cu., 1" 27.
II Un tratado r« iproco con Hawa; en 1816 permilió al azilcar hwai,mo entrar a Estados Unidos libre de
impuestos. u estr.nq;i a era defender elacceso a las costas occidentales de Estados Unidos a Alaska y para un
posible canal que eruzara Cenlroammca. SALVATORE, Domlnid. t' alional n ade Pohcies ll aodbook oC
ComNratJ"e Economic foliÓn, Volume 2. Gl'ft'l"'ood Prnl." l"ew Yorl . U.s.A.. 1997. p. 36.
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Estados Unidos, la gran crisis económica que pron to se extenderla y afectarla a

todo el mun do capitalista. Para entonces, se ha bia produ cido más de lo que se

podía vender y habia crecido desproporcionadamente el volumen de in versiones

especulativas, lo que s u mado a la pobreza, la baja capacidad d e co nsumo d e la

población se tradujo en u na crisis general .

Dicha crisis marcó en materia de polít ica comerci al , una tendencia al

aislacionismo, a la au tosuficiencia económica y a la vuelta al pro teccionismo.

Estados Unidos que desde 189 0 habian seguido u na política francamente

proteccionista, la agudizaron al aprobar la Tarifa Smoct-Hawleyaa en 1930 co n la

cu al el arancel promedio de importación del país alcanzó u n máximo h is tórico d e

59% en 1932, 10 qu e pro vocó represal ias extranjeras m ediante duros in cremen tos

arancelarios.

Asimismo, se aprobó la Buy American Act, en marzo d e 1933, en la cu al se

p rivi legiaban los produ ctos americanos al prohibir a la Administración Federal , la

adquisición de materias primas o productos terminados en el extranjero, o de

p roductos nacionales fabri cados con materias primas extranjeras, salvo cuando

fuera imposible encontrarlos en los Estados Unidos.

1.2.3.2. (1934.1 9691 La crisis económica y la liberalización comercial

.:. La poli tica de Roc sevelt .

Para 1934, la situación econ ómica de todos los paises habia llegado a un

punto tal que se imponia la n ec esid ad de concretos programas de recuperación

eccn émica. Todos los países actuaron independientemente y en su exclusivo

inter és vali éndose del arma a su disposición: el p roteccionismo. En Estados

Unidos, en cambio, el presidente Franklin D. Roosevelt para asis tir la

11 El Aeta Smoot-Hewjey, nombrada por el senador Reed Smcot, represrn1lln te de Utha (1903·1933) y el
republicano. Willis C. lI a\Ol ley. representante de OregÓll (1907-1933), fue promulgada en 1930 en plena
depresión. Con ella se elevaron las tarifas. sui nivel mis aho en la hisloria estadounidense. Congrcssiona l
Quanerly ¡ne. nade U,S, Polier sin" 1245, limusaiEdilOTn.Washington D.C~ U.S.A.• 1989. p. 33.
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recupera ción económica promulgó la Reciproca! Trad e Agreements Act de 1934.

•:. La Reciprocal Trade Agr eements Act d e 19 34.

A tra v és de esta ley se autorizaba al Ejecutivo a m od ificar la s tarifa s

arancelarias, dentro de un margen de variación del 50% en relación a las

en to nces vigentes , pero su bordi nándolas a la con d ición de reciprocidad , o sea , d e

correspon den cia a análogas condiciones po r la otra parte con tratante de los

acuerdos comerciales d e los Estados Unidos. En virtud de esta ley se concretaron

numerosos acuerdos y la citada facultad d el presidente que debia desaparecer en

1937 fu e prorrogada en 19 37 , 1940 , 1943 Y 1945 para expirar fm almente el 12

de junio de 1948.

•:. La Segu n da Guerra Mundial y la r econstrucción del co me rcio

internacional.

Co mo ya se había señ al ad o, al término d e la guerra Estados Unidos

desarrolló una política de buenos acreedores dirigida a sostener el superávit de

su balanza com erci al, a tra vés de la transferencia d e d ólares en una escala sin

p re cedentes .a-se consti tu yeron en los prom otores de una acción dirigida a

reactualizar el s iste ma d e comercio y de pa gos internacional, que en el plano

com erci al con d ujo a la firma del GATI yen el m onetario a la creación del BIRD y

del FMI. Estados Unidos fortaleci do económicamente actu ó a favo r de su pro pio

in teré s, aunque se promulgaba por u n lado el liberalismo, al in terior d el país el

proteccionismo se fortal eci ó.

El GATI a probado el 30 d e octubre de 1947 fue el result ado d e u na

campaña lanzada po r los Es tados Unidos desde diciembre de 19 4 51$ para reducir

l' La ayuda tota l de Estados Unidos a olros países entre 194 1 ~ el 30 de ju nio de 1953, ascendía a un impone
neto de unos 80,000 m.d.d. de entre los cual" el 86% en. titulo de donaciones ~ el resla nle 14%. titulo de
preslamo .

u En diciembre de 1945, Esudos Unidos pIlblieó unas~ pan t'm1Ir Un.lI organ ización de oomercio
inlem acíonaL FOREMAN·PEa, James, Op . c u.. p. 313.
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las barreras al comercio. Se fu ndamen tó en el p rincipio de reci procidad y ven taja

mutua . Se compuso d e tres partes : la primera que es tablece el compromiso de

aplicación d e la clausula de la nación ma s favorecida, la se gunda d iscipli na el

tra tamiento fiscal de las protecciones n acionale s y le tercera que admite la

posibilidad d e construcción de uniones aduaneras.

Origi nalme n te, se pensó que el GATT formaría parte de la Organización

In te rnacional de Comercio OIC, cuya acta constitu tiva se negoció en La Ha bana

en 1948 para regu lar el come rcio m undial. Sin embargo el Senado

estadounidense y los gobiernos de otras naciones no ratificaron la OIC, sólo

quedo en vigor el GATT.

Al interior d e los Estados Unidos , el proteccionismo se habia fortalecido

de sde 1946 cu ando tra s la elección d el Congreso 80 , los repu bl icanos tomaron el

control d el mismo. El 8 de febrero de 19 47, los n uevos presidentes de los comit és

del Senado sobre Relaciones Exteriores y Finanzas, Arthur H. Van derberg (R

Michigan) y Eugene D. Millikin IR-California ) emitieron u n documento a través

del cual se recomenda ba al enton ces presidente Truman la postergación de la

Conferencia sobre Comercio en Ginebra , asi como del Acta de Acuerdos

Comerciales Recí procos de 1934, a la vez que se urgia a tomar los siguientes

pasos :

Orden de la Comisión de Tarifas para retisar lodas las concesiones de tarifas

con !empladas y recomendando los p untos bajo los cuales los recortes no

podrían ser hechos s in afectar la economía doméstica.

Una cláusula d e escape en todos los fu turos acuerdos comerciales paro.

permitir abandonar las concesiones fundadas paro. poner en peligro algiln

interés domés tico.

Una orden de la Comisión de Tarifa s paro. esrctsece- audiencias publicas

p ara detenninar s i la cláusula d e escape debía ser invoeada.u

:10Con¡ressiona l Quaterly lne. Cil . pp. 36-37.
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Resultad o de tales recomendaciones fue la aprobación de una orden

ejecutiva, el 25 de febrero del mismo año, para la inclusión d e la clausu la d e

escape en todos los acuerdos y la investigación a través de 1a Comisión de Tarifas

de quejas de daño.

•:. La.politica co mercial de Eisenhower .

Cuando llego Eisen hower al poder en 1953 existia u na gran preocu paci ón

sobre la s relaciones comerciales de los Estados Unidos con Europa asi como d el

papel de la ayuda externa estadounidense. La nueva administración dio la

bienvenida a la idea "comercio, n o ayuda- pro movida por el canciller bri tánico d el

tesoro publico , R.A. Bu tter en 1952.

Siguiend o es te lin eamien to, Eisenh ower dio u n men saje el 2 de febrero

pidien do al Co n greso 83 la renovación del Acta de Acuerdos Comercial es

Reciprocas d e 19 34 así como la sim p lificación de los procedimientos aduanales

en el país. El Congreso por su parte la extendió u n año má s y estableció u na

Comisión sobre política económica exterior para recomendar u n programa de

largo alcance. El 14 de agosto, se nombró a Clarence B. Randal para encabezarla .

Tra s cinco mese s de trabajo de la misma se presentó el 24 de en ero de 19 5 4 u n

in forme donde se p rom ulgaba a favor d e u n a politica comercial d e tipo liberal.

Sin embargo, n o fu e sino hasta que los demócrata s ganaron el co ntrol del

Congreso 84 que Eisenhower renovó la sol icitud para u na extensión de tre s años

de la Reci p rocal Trade Agr eemen ts Act, la red ucción tarifaria en un 5% anual , asi

como la aprobación de la mem bres ia del pais a la Organización para la

Cooperación Comercial (Organization for Trade Cooperation) .

La. resp u esta del Congreso fue n ega tiva , ya que los p ro teccion is ta s estaban

convencidos que el Con greso ya h a bia ce dido d emasiado su s poderes para r egular

las tarifa s, y ve ía a la OTC co mo u n proyec to para ganar de fact o la aprobación

del GAIT, la cual n u n ca habia sido presentada al Congreso.
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.:. El desarrollo Económico In ternacion al.

Acompañando la expansión del comercio estadou n idense evolucion ó todo

u n proceso de desarrollo en tod o el m u nd o, mismo que reforzó la libe ral ización d e

la economía desde fin ales de los años cincuen ta hasta princip ios de los se s enta .

Entre sus principal es elementos tuvieron la in tegración de Europa Occid ental , la

recuperación d e J apón y la red de comercio en el ámbi to mund ial .

Empezando po r la Comu nidad Eu ropea del Carbón y el Acero , que

estableció una zona de comercio lib re para el carbón y el acero d entro d e Europa ,

ampl iándose a otros sectores y a la postre cond ujo a la creación d e la Comunidad

Econ ómica Europea en 19 5 7 . La comun idad tenia como objetivos la creación d e

u n mercado comú n , la armonización d e sus políticas internas y permitir la libre

movilización d e la mano de obra y el flujo d e capital es. Se acordó que los pai se s

miembros suprimirian todos los aranceles sobre los productos d e todos los

miembros y fijarian un arance l externo comú n para la s demá s n acion es . El

Mercado Común fue explícitamente discriminato rio con tra los industrial es

estadoun idenses , al au mentar la desventaja competiti va de estos últimos en

Europa.

Por otro la do, el fortalecimien to de Japón, a trav és del reforzamien to d e la

democracia y de su s relacion es politica s y económicas con Occidente, as¡ como

su s redu ccion es tarifarias , lo co n dujo a co nve rtirse en el mayor client e de los

Estados Un idos.

Sumado a esto, estuvo el problema d e la s exporta ciones estadoun idenses,

que n o obstante que se duplicaron entre 19 45 y 1964 n o lograron superar la

cuad ruplicación d e la s importa ciones , d and o paso a u n d éficit en la balanza d e

pagos estadou n idense con los demás pai ses y ori llando a los Estados Unidos a

pos poner su inclu sión en la Organización para la Cooperación Económica

Europea (Organization for European Economic Cooperation), mi sma que se logró
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hasta qu e Ken n edy presidió el paía.

El Acta de Expansión Co mercial de 19 62 .

Al igual que sus predecesores , Kennedy buscó la expansión de la s

exportaciones y la reducción de la s barreras al co mercio mundial . Congruente

co n esto el 25 de enero de 19 62 pidió al Congreso autoridad para negociar con el

Mercad o Común co n diciones tarifarias reciprocas, mismo que se logró co n el Acta

de Expansión Comercial [I'rade Expansi on Act ) a probada ese m ismo año.

Las au d iencias que le dieron origen se in iciaron el 12 d e abril, a tra v és d el

Comité de Medi os y Arbitrios , conten ien d o 4 ,2 33 p agina s dividida s en seis

volú menes, mi smas que pasaron casi in ta ctas al Senado el 19 de se pti em bre d el

mismo año; entre la s autorizaciones que se da ban al presidente destacan:

Para condudr la s negociaciones comerciales.

Para reducir los aranceles en un 50% tomando en cuenta los niveles de 1962 .

Para retirar las concesiones a cualquier pais qu e man tuviese res tricciones

"irradona les· contra las exportaciones est adounidenses.

Para establecer aranceles u erre tipo de res tricciones sobre las importaciones

de países con cargo sobre las exportaciones agrícolas estadounidenses.

Para restringir las importaciones si se amenazaba la seguridad nacional, asi

como la s uspensión de beneficios a cualquier pais bajo el d ominio d el

comunismo.

Para negociar en bloque en lugar de hacerlo partida por pa11ida a 10 largo del

arancel.

En e l comercio d e p roductos agrlcolas estaba capacitado para abolir los

aranceles sobre productos t""icales.

Para presentar a la Comisión de Tarifas la lista de articulos a negociar; y

Para crear u n fondo de ayuda federal llamado As is te ncia por Reajus te

(Adjustment As s istance) des tinado a las empresas y trabajado res que vie ran

su medio de vida amenazado a causa de las reducciones arancelarias.



Sin embargo, a solo tres me ses de se r anunciada esta tu vo que ser aplazad a

d ebido a los prepara tivos d e la n ueva ronda d e negociaciones bajo los au spicios

d el GATI.

•:. La Ronda Ken nedy.

Conclu ida en 19 67 , le.. Ronda Ken nedy estableció u no reducció n rarí taria

sobre los productos industriales, una ayuda de 4 .5 millones de tonelada s de

trigo, como medio de ayuda a las naciones en desarrollo , y un código

internacional para la estandarización de las practicas anti-dumping. Bajo los

auspicios de este acuerdo , 53 naciones que representaban el 80% del comercio

mu nd ial acordaron recortes tarifarios en u n 35%.

Cabe resaltar que a d ifere ncia de otras ronda s d el GATI, la Ronda Kennedy

se in teresó en el comercio, y no solamente en los aranceles. Por primera vez se

discutió sobre agricultura, sobre barreras no arancelaria s y se adoptó u na

fórmula de red ucciones gen erale s de aranceles

Mientra s que al in terior de los Estados Unidos comenzaba nu evamente una

campaña en el Congreso para contrarrestar la competencia externa, a trav és de la

promulgación de proyectos de ley con carácter proteccionista, que se trad ujeron

en una se rie d e fracasos, entre los que destacan la no-autorización de mas

acuerdos para la expansión comercial , as! como la negación del Senado en 19 68

para que los Esta dos Un idos pudieran participar en el Código In terna cional Anti

dumping.

1.2.3.3.11969.1989) La competencia por loa mereados y el proteccionismo.

En tre finales de los años sesenta y p rincip ios de los ochen ta la compet encia

por los me rcados se encontró al alza: el p roteccion ismo se fortaleció alin mas que

en los años treinta. En este mismo periodo, como ya se señaló. apareció la Teoria
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de la In terdependencia , represe ntad a por Joseph Nye y Robert Keohane, qu ienes

explican de manera económica la redu cción d e poder d e los Estados -Na ción,

donde el poder militar pasa a segundo plano y la interdependencia mutua entre

las naciones fortalece las ideas in te gradoras.

En los Estados Unidos la situación se fue a gra vand o. Por un lado, el

aumento en el fluj o de importa ciones con tri hu yó a agravar la situación de la

industria afectada ya por la inflación . Por otro lado. el volumen y el valor de las

exportaciones iban en declive, debid o a que la inflación afectó gravemente la

competiti vidad d e los productos americanos.

Los Estad os Unidos estaban seguros de que tanto la s restricciones

japonesas sobre las importaciones y la inver sión en el exterior como las politicas

agricolas d e la Comunidad Económica Europea. asi como los acuerdos

preferencial es entre esta ultima con los paises del medio Este y África les estaban

afectando directamente.

•:. Con tradicc iones con la Comu nidad Económica Europea .

Mientra s que los Estados Unidos acusaban a la Comu nidad Económica

Europea d e levantar barrera s come rci ales contra sus productos y de in citar a

otros países a hacer 10 mismo, los europeos, por su parte, miraban a los Estados

Unidos como la superpotencia que tra taba de dominarlos económicamen te. Ellos

aducian que mientras la comu ni dad habia eliminado I1 cuotas sobre mercancía s

im portadas entre 19 63 y 19 71 . los Estados Unidos hab ian a dicionad o 60 cuotas

en el mi smo periodo.

-:- Los problemas con J apón .

Para 19 70 Japón se habia convertido en el segu ndo mayor socio comercial

d e Estados Unidos después de Canadá y en uno d e sus mayores competidores en

Asia . Con J apón , el mayor problema eran la s cuota s que el país a plicaba a los
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p roductos d el exterio r. principalmente a los textiles. Estados Unid os incurría año

con año en un progresivo desbalance en el comercio d e textiles con J apón

alcanzando los 5 40 millones de d ólares en 19 69 .

Asimismo, hacia 19 70 los Estados Unidos se enfre n taron al es tab leci mien to

d e n uevas cuotas por parte del Parlamen to japones sobre textiles no algodoneros .

Ante lo cual , en el país emergió u n proyecto de ley que im ponia cuota s a la

importación de textiles y extendía cuota s a la importación d e calzado.

•:. La.admin is tración de Richard Nixon .

Aunque el presidente Richard Nixon (1969- 1974) en su in forme económico

al Congreso d e 1969 , señaló que su administración se dedicarla a la expansión

del comercio exterio r y a la remoción de barreras no tarifarias, también llegó a

aceptar que la situación d e la nueva industria textil merecía un trato especial.

Su admini stración contrariamen te a lo esperado. presentó tintes proteccionistas .

El p ropio p res id ente envió a fmales de 19 69 u na legislación que le permitirla

red ucir las tarifa s e incremen tar la asistencia a los negocios estadou n idenses

dañados por la s importaciones . El proyecto presidencial proponia: la re stauración

de la autoridad presidencial para ha cer ajustes menores en las tarifas, eliminar el

Sistema Americano de Precio de Venta (American Sellin g Price System) para

calcular los impuestos sobre la s importaciones, liberalizar la clausula d e escape

del Acta d e Expansión Comercial de 1962, y permitir a las firmas y trabaja d or es

recibir prestamos , ayud a técnica y d em ás ayuda posible.

El Congreso .

En el in terior del Congreso tambi én se intensificó el trabajo de lob by , para

impulsar cuotas que protegieran a los trabajadores es ta dou n idenses. Eje m plo de

esta es el proyecto de ley del 20 de juli o de 1970, que contenía entre otra s

med ida s , cuotas sobre textiles , zapatos y petróleo.
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.:. El déficit comercial y la d evaluación del dólar.

A principios de los años setenta, era obvio el hecho de que la economia

e sta dou n idense no estaba fu ncionando bien . Después de ha ber disfru tado una

balanza de pagos su peravitaria de 1.6 y 2 .7 billones de d ólares durante 1968 y

1969 res pec tivamen te se enfrentaban a un desbordado déficit de 9 .8 billones en

1970 mi smo que continuarla elevándose. Para contrarrestar esta situación, hubo

que devaluar el d ólar d ebido a que la sobrev aloración del mismo impedía las

ventas de la s exportaciones esta dou nidenses en el extranjero, a la vez que se

estimulaba la importación y fomen ta ba la invers ión en el extranjero.a?

El prelud io de la devaluación se dio el 15 de agosto de 19 7 1, cuando el

presidente Nixon, anunció u na "Nueva Ptl/l tica Económica'" di señada para frenar la

infl ación, crear nuevos trabajos y proteger al dólar mismo. Acto seguido. se dio la

suspens ión de la convertibilidad del dólar a oro, la presión a otros países para

que se uniesen al cambio del s istema monetario internacional, el anuncio de un

temporal sobrecargo del 10% sobre todas las exportaciones en los Estados

Unid os, y la p resión sobre Alemania Occidental y Japón para la revalorización de

sus monedas .

Finalmente, tras una se rie d e protestas de la Comunidad Econ ómica

Europea, el 18 de diciembre se acordó la d evaluación del d ólar en un 8 .57 % la

través d e la elevación del valor del oro a 38 d ólares la onza) . Sin embargo. a tan

so lo u n año d e ésta, la situación deficitaria de la Balanza d e Pagos d e 197 2 , asi

como el gran d éficit en la Balanza Comercial condujo a otra devaluación el 17 d e

febrero d e 19 73 en u n 10%.28

l' Congrnsional Qualerly Iac. Op. Cil. . P 73-74,
l' Ibídem. P. 76.
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.:. El Aeta Comercial de 19 74 .

Como preludio de la Rond a Tokio y ante la deteriorada posició n d e los

Estados Unidos en el comercio in ternacio nal, el presidente Nixon solicitó al

Congreso autoridad para entrar en las negociaciones . El objetivo era reducir la s

barreras comerciales, ayudar a las industrias y trabajadores dañados por la s

importaciones. con trarrestar las practicas desleales de otras naciones e imponer

sobrecargas temporales a la importación con el objetivo de corregir el desbalance

en la Balanza d e Pa gos .

Después de u n año d e deliberaciones el Congreso au torizó en diciembr e de

1974 la participación d e los Estados Unidos en la Ronda Tokio y a probó el Acta

Comercial. misma que extendía la autoridad presidencial para concertar acuerdos

comerciales por cinco años. eliminar tarifas sobre la s mismas hasta en un 60%,

mientras que en defensa del proteccionismo el aeta le exi gió tomar medid a s de

ayuda a los productores americanos perj udicados por la s exportaciones.

•:. Ronda Tokio.

Después de cinco años y medio de negociaciones (1973- 1979) se firmó el

paquete comercial de la Ronda Tokio el 12 de abril de 1979. Este inclu yó una

serie d e códigos d e barrera s no tarifarios, acuerdos agricolas, u n sistema d e

reforma s al GATI Yrecortes tarifarios del 33% en promedio.

Durante la rond a , los Estados Unidos acordaron cortar sus tarifas s obre

mercancia s industriales en u n 8 1% en promedio durante u n periodo d e ocho

años comenzando en 1980. Mientra s que para algunos productos tales como los

textiles y el acero la s redu cciones fueron postergadas ha sta 198 2 .

•:. Proyect o comercial de 1979 .

Antes de que la Ronda Tokio fuese completada . la administración d e James

29



Cárter , quien llegó al poder en 19 77 se reunió a p uerta cerrada con los Com it és

de Medios y Arbitrios y de Finanzas para dar forma a una legislación que

im p lemen tara códigos no tarifarios .

El resultado fue la aprobación del u n proyecto comercial en 1979 , con el

cu al se establece;

La repartICión general de la ley para p roteger la industria intema con tra

su bsidios d e gobiernos externos sobre mera:utdas importadas

Investigaciones e imposiciones de multas .

Un nuevo sis tema de valuaci6n adua nera.

Desalentar la d iscriminaci6n contra los suministros externos .

Agencias federales para usar prodUdos estándar.

Autorizad6n para qu e el presidente celebrara reducciones tarif arios con los

países menos desarrollados , y

La renovaci6n por ocho años d e la autoridad presidencial para toma r parte e n

negociaciones multilaterales y remover barreras tarifaria s .:t

-:. Ley de Comercio y Aranceles de 1984 .

En 19 84 , se aprobó la Ley de Comercio y Aranceles qu e establece

principalmente la;

Autorizad6n al pres idente a negociar acuerdos intemaciona les para la

protecci6n de los derechos d e propiedad intelectual y a d is minuir las barreras

al comercio d e seroicios, productos de a lta tecnol09a e inversiones diredas.

Ampliación d el Sis tem:! de Preferencias Generalizadas que concedía acceso

p ref erencial a las exportaciones de los paises en desa rrollo a los Es tados

Unidos , y

la autoridad para llelJQr a cabo un acuerdo de libre comercio ron Israel.

10 Ibidem .• p. 88.
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.:. Ley de Comercio y Co m petitividad d e 198 8 .

Incluyó u na estipulación , la Super 30 1 que;

Requiere que el representan te especia l de comercio de los Es tados Unid os

designe países prioritarios qu e ejercen numerosas y penetrantes barreras

comerciales

Establece un calendario riguroso de negociad ones para elimina r ta les

""""ros e
lndioo represalias mediante la contendón de importaciones de esos paises s i

las negocia ciones no eran exi tosa s .30

segu n la estipulación Super 30 1, Japón, Brasil e In di a, se enfrentaron a un

arancel de 100% so bre exportaciones seleccionadas a los Estados Un idos s i no

flexibilizaban sus restricciones comerciales.

1.2.3 .4. La gIobalhaci6n d e la eco nomía mundial y la d ecre ciente

c o mpetitivi dad econ6mIca d e los EAtad os Unidos.

La d écad a de los oc hen ta también fu e un periodo m u y dificil para la

economia estadou n idense, especialmente para el co merci o exterior. A principios

d e esta d éc a da , una sexta parte d e tod os los em pleos en el sector manufacturero

estadou nidense dependían de las exportaciones de aquella n ación, y ma s de 35%

d e su producción agricola se vendia en el extranjero . Al m ismo tiempo, u n gran

numero de los sector es m as dinámicos y com peti tivos de la economia , incluyendo

el sector servicios, la banca y las comp añia s de seguros, se h abían vuelt o más

depend ientes de su s actividades in ternacional es ,

>O SALVATORE. Domimck. Econ9m íl Intemal;jQnal. Fordham Umversity, Prentice mayoSc~ la Edición .
M éxico. 199, p. 282.
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Esta dependencia explica de alguna manera las severas im plicacion es qu e

sobre la economia tuvo la recesi ón mundial de 1982, que conjugada con otros

fact ores determinaron la caida de las exportaciones m u y por debajo de las

im port acion es .

•:. El d éficit comer cial .

Despu és de 19 81 , el d éficit comercial creció con mayor velocidad hasta

llegar en 19 87 , a la su ma de aproximadamen te 170 000 millones de dólares .

Fu eron tres los fact ores que contribuyeron al déficit estadounidense. Primero, la

sobrevaluación d el dólar generó una desventaja co mpetitiva para la producción

del país fr en te a los prod u ct os extranjeros. segundo, lu ego d e la profun d a

recesión , la economía estadounidense creció mas r ápido qu e el resto d e los paises

in d u strial izado s, lo que propició más el aumento de la s importaciones y la

disminución de las exportaciones del pais. Por ú ltimo, la crisis financiera qu e a lo

largo d e la década afectó a n umeroso s pai se s en vías de desarrollo - en especial

los d e Amé rica Latina- obligándolos a con traer sus im portacion es pro venien tes d e

los Estad os Unídos.»

.:. El desem pleo .

Se estima que a finale s de 198 4 , el d et erioro d el comercio durante 1981 y

19 84 tuvo u n costo aproximado de 2 mi llones 500 mil em pleos en el sect or de la s

exportaciones y en aqu ellos qu e co mpetían con la s importacion es. Ce rca de tres

cuartas partes de los mi smos pertenecientes a la industria manufactu rera .

•:. El declive de la s exportaciones a grícola s .

A pesar d e que en la d écad a preceden te, la s exporta ciones agricola s se

elevaron sign ificativamente de los 7 .3 bill on es de dólares en 19 70 h asta alcanzar

J1 FERNAQ:-.lDFZ DE CASTRO, Rafael. ¡Que son los Esl.l,d05 UniAAs?, lnsnturo Tccnológ1~o AulÓT\(lmo de
Mhico, Me Gr.ow·Hill, MtJ<ieo, 1996. pp 221-222.
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los 43 .3 bill ones en 1981 . al año si gu iente, hubo un fuerte decaimiento que las

colocó en los 3 6 .6 billones. La cau sa principal d e tal suceso, fue la fr ágil

condición de la economia d ebido al incremen to del valor del dól ar sobre casi tod a s

las d ivisa s .

•:. La dificil situación de la industria a u tomotriz y del acero .

Au nad o al declive de las exportaciones agrícolas, la economía

estadounidense tuvo qu e encarar la competencia externa, la cu al, afectó de

singular manera a la industria automotriz y del a cero. La industria automotriz

continuó perdiendo parte de su mercado domestico, cuando en 1982 se elevó el

valor de las importaciones pasando de los 18.4 billones de d ólares de 198 1 a los

20.6 billones r egistrados ese año. Por su parte, la indu stria del acero, y pese a

que en 1982 se hab ia logra do u n acuerdo en tre la Comu nidad Económica

Europea y los Estados Unidos para establecer cuotas sobre las importaciones que

ingresaran en este ultimo, solamente estaba operando al 40% de su capacidad

total, mismo que se tradu cia en un ín d ice de desempleo del 50% anual.

•:. La política comercial d e Ronald Rea gan.

Aunque los Estados Unidos con tinu aron predicando las virt udes d el libre

cambio como líder de occidente y como pai s que se había engrandecido y

fortalecido en gran parte gracias al libre comercio , ante la dificil si tuación d e la

econom ía y la fuerte presión ejercida dentro y fuera del Congreso, la política

comercial d e Ronald Reagan h u bo que flexibilizarse.

En el Congreso se observó que u n numero creciente d e grupos industriales

sujetos a la competencia exterior se empezaban a quejar de que el Ejecutivo no

presta ba atenci ón a sus in tereses y que la s leyes de remedios fiscales n o

re spondían a sus necesidades. En respuesta, en el cu r so de es ta década el

Congreso comenzó a reafinnar su autoridad constitucional sobre la polltica

comerci al d el pais. En lu gar de regresar a la antigua técnica d e imponer arancele s
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y restricciones cuantitativas, el Congreso utiliza cuatro nuevos mecanismos para

propiciar que el Ejecutivo se flexibilizara .

J. La promul9ación d e leyes que faci litan el a cceso d e los intereses privados a

las leyes de remedios comerciales .

2. La promul9ación de leyes o dispos iciones legislatiua s especiales en el ámbto

sectorial o par producto.

3. El apoyo a un empleo más a9N!s ivo d e la legislación comercial y

4. El aumento en las restricciones para que las empresas pudieran participar

en las compras 9Ubemamentales.

Ante esto Ronald Reagan, elevó las tarifas y estableció cuotas sobre algunas

importaciones especiales d e acero el 5 d e julio de 1983 , con lo cual se elevó el

índ ice tarifario de un 7% a un 1 1%.3l Pese a que el 2 de febrero del mismo año

habia claramente expuesto en su reporte económico ante el Congreso que: -... el

proteccionismo en casa podria dañar a los trabajadores, granjeros y empre sarios

en los Estados Unidos que producían mercancías para exportar, ya que este

conducirla inevitablemente a un incremento del protecci on ismo de los gobiernos

del exterícr''.»

En el ámbito internacional, la administración de Reagan llamó al fort alecimiento

de la s regla s interna cion ales de comercio.

•:. La capacid ad del GATI cuestionada.

No ob stante que el GATI tuvo éxito en reducir las cuota s a la importación y

las tarifas , las disputas entre los dive rsos paises continuaban a la alza.

n Ibidnn, p.214.215.
» Congrns>~l Quater1y lnc. Op. Cit, p_19



Numerosos conllictos emergieron, particularmente entre los Estados Unidos,

J apón , Europa Occidental y Canad á, quienes a la vez estaban inmersos en una

feroz competencia por los mercados externos.

J apón el mas fu erte de ellos , di sfruta ba en 198 2 d e u n superá vit de cerca

d e 30 billo n es de dólares con los Estados Uni dos y la Comunidad Económica

Europea, mismos que lo acusaban de haberlo construido gracias a la desleal

exclu s ión de sus productos del mercado japonés.

Cabe señ alar que la economía presentaba también problemas debido al alza

d el desempleo y a la caida d e la industria bastee que inclu ia a la del acero y a la

a utom otriz. De hecho, más d el 15% de las exportacion es j aponesas cayeron en la

segu n d a mitad d e la d écada.

Por otra parte, mientras que la CEE enfocó sus quejas en las prácticas

d esleales de Japón , ellos eran objeto de similares queja s por parte d e

Washington.

Estados Unidos acusó a sus contrapartes europeos de buscar resolver sus

pro blemas aplicando medidas dumping sobre el acero en el mercado

estadoun idense, a través de la capacitación a los manufactureros , subsidios, que

conjugados bajaron el costo d e produ cci ón .

Estas diferencias claramente m ostraban el desarrollo de nuevas barreras al

comercio. Ante tales h echos y desafios u n grupo d e expertos llama a la

reestructu ración del GATI.

•:. La Ronda Uruguay.

En diciem bre de 1993 con clu yó la Ronda Uruguay, la octava y más

ambiciosa d e las rond a s com erciales multila terales de la hi storia. en la que

partici paron 117 paises , después de siete años d e tortuosas negoci a cione s .
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La Ronda habia come nzado en Punta del Este, Uruguay en 1986 y tenia como

fecha de tenninación d iciembre de 1990, pero los desacuerd os entre los Estados

Unidos, la Unión Europea y Francia acerca de la reducción de los su bsidios

agricolas retra só tres años su conclu sión .

El objeti vo de la Ronda Uruguay era establecer regla s para controlar la

proliferación del neop roteccionismo y revertir su tendencia , traer a la me sa de

negociaciones los servicios, la agricultu ra y las inversiones extranj eras; negociar

regla s in ternacionales para la pr otección d e los d erechos de p ropiedad intelectu al

y mejorar el mecanismo d e solución de d ispu tas. Entre los aspectos m as

importantes, está el acuerdo que elimina el requisito de que los inversionista s

extranjeros compren partes locales o exporten la mi sma cantidad que importan.

Respecto a la evaluación del GATI, para tratar de impulsar su acción se creó la

Organización Mu ndial de Comercio (OMC), en la que se incluyen toda s la s

normas del primero , con la s modificacion es acordadas en la ronda asi como todos

su s acuerdos y com promisos concluidos baj o su s auspicios .

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios d e la Ronda Uruguay,

siguieron prevaleciendo muchos problema s comerciales. Uno de los má s

relevantes es la tendencia del mundo a d ividir se en bloques come rciales.
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CApíTULO 11.

EL TLCAN Y LA NUEVA POLíTICA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS EN

NORT EAMtRICA.

Con forme los Estados Unidos han ido avanzando, su politica comercial

también se ha tenido que ir adecuando para responder a las necesidades y

vicisitudes que se le presentan. Así pues. a principios de la d écada de los n oventa

dada la s inquietudes en tomo al debilitamiento del GATI Y la más generalizada

preocupación con respecto al déficit co mercial, la pérdida de competitividad de la

ec onomía . la politica comercial de los Estados Unidos volvió los ojos a la

in tegr ación econ ómica, a través del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de

Améri ca del Norte).

A este res pecto, la Teoría de la Integración Económica. que esta íntimamen te

relacion ad a con la ya mencionada Teoría de la Interdependencia, señala que los

paises deben recurrir a la integración económica, ya que la formación de una

unión aduanera o de una zona de libre co mercio significa la posibilidad dentro de

un grupo de paises de eliminar obstáculos entre ellos y ante terceros mantener

cualesquiera obstáculos al co mercio que se co n sideren eeeecíeíee.»

Ahora b ien, para la realización de un acuerdo co mercial de la trascendencia

y envergadura del TLCAN fu e necesaria la coexis tencia de otros factores y razon es

económicas por la s cuales tanto México y Canadá coincid iero n en suscribir tal

acuerdo .

2 .1 . La opción d e un Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérlca.

El principio más im portante d e la Teoría Convencional de la p oli tica

comercial señala que: -el librecambismo es la polít ico. mediante la cual es pos ible

elevar al máximo el ing res o mundial gracias a que permite la asignación óptima d e

lO Centro de ütudios Monetarios LillllO.J mfficanos. leona del Cgmercjo y Polilica C9rnrKiJll P!!l-.rl
Ik urrol lo. Gri fica Panamericana S. de R.L., Mé~ ico. 1965, pp- 185-186.



los recursos existen tes. De esta manera el libre comercio p ropicia una condición

necesaria para la efica cia dinómica y por consigu iente e/libre cambio representarla

la política mós adea¡ada para elevar el volumen márimo tanto el ingreso actual

como el fu turo.-u

2 .1 .1 . La politica comercial d e lo s ~tados Un idos en la d! cad a d e los

noventa.

A principios de la década, se presentaron a los Estados Unidos dos graves

prob lemas: la recesión económica de 1990·199 1 al interior y la pérdida con tinua

d e su com petiti vid ad económica al exterior . Ambos fu eron factores clave para que

Estados Unidos buscara la integración comerc ial de Norteamérica .

•:. La recesión económica en los Es ta dos Unidos. (1990- 199 1)

1991 fu e un año contradictorio para los Estados Unidos. Se co menzó con

la victoria n orteamericana en la Guerra del Golfo Pérs ico y con el derrumbe de la

Un ión Sovié tica, lo cual significó n o solo, el triunfo en la Guerra Fria, sino que

además lo colocó en la posición de superpotencia única del mundo. Sin embargo,

a finales del mismo año, la reces ión económica incrementó el grado de desaliento

en la población . Este temor su peraba al de la profu nda recesión de 1974- 19 7 5 , e

incluso era mayor al pánico desa tado por la mayor depresión económica d e

1981- 1982.

Las deudas entre los consumidores, las compañías y el Estado habian

au men tad o; el nivel y los logros d e la edu cación habian d eclin ado; el aumento d e

la productividad se h abía estancado . La desigual dad había empezado a aumentar

lenta pero firmemente, redu cien do a la clase m edia . Las crecientes importa ciones

diezmaban industria tras ind u stria . Millon es de norteamericanos se quedaron s in

asistencia, ni seguros m edicas , frustrando en pocas palabras el sueño

" lbid.p.Tl l
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emerícanoae.

•:. La pérdida d e co mpeti tivid ad .

Ante el fortal ecim ien to de la Comu n idad Económica Europea y la creciente

y amenazante co m pe titi vidad de J apón la competitividad d e los Estados Unido s

se fue diezmandoat. Este proceso se hizo evidente desde finale s d e la d écada d e

los se se n ta . Estados Un id os había tenido notable éxito en su empeño d e

recon struir la s economías d e sus socios co merciales. Tanto Europa co mo Japón

planeaban un desafio a su predominio indu strial. Los sólidos pilares de la

in dustria estadounidense estaban desmoronándose. La em bes tida extranjera se

dejó sentir primero en las industrias de baja tecnología, co mo la textil y la de

calzado. Luego vino la re volución de las radios , tele visores, au tos , motocicletas,

refrigeradore s y de más product os manufacturados en los cu al e s Estados Unidos

había manten ido casi u n mon opoli o.

En la década de los se tenta, la retirada fue lenta, apenas perceptible.

Mien tra s los empre sarios y los tra bajad ores es tadouniden ses seguían jactándose

d e su s logros , los europeos y japoneses investiga ban e invertían para resurgir.

Con perseverancia, ellos exportaban cada vez más product os a Estados Unidos .

So ny, Hon d a , Mercedes -Ben z se convirtieron en marca s familiare s para todos . En

la sigu iente década, el d éficit comercial crecía con mayor velocidad, el desem p leo

se incremen taba d ebido al d eterior o d el co mercio , las exportaciones a gricolas

caí an, y las industrias automotriz y del acero atravesa ban una de las peores

s itu aciones.

La balanza comercial estadoun ide n se acusaba desde 1975 déficit , mismo

qu e en 198911egaria a los 145,000 m .d .d . A su vez el peso d el sec tor externo en la

economía estadoun idense aumentaba. En 19 60 . el valor de las exportaciones

represen taba el 5 .8% d e PNB , para 1980 este porcentaje llego al 12.8%, m ien tra s

.. El WC'I\o iUT>nlcano signifiR '"tCllC'l" Cas.l propia. dl~ en el Nnco . lIn aulOmó,, 1. e1C("trodo~cos a
CflM'I, 1000 !ovado a~ al ingn~so de una persona en el hogar~ peTO asociado al ootmo de la nK KM1 .
DATRA. Ravi. El MitQdel Libre O?mac;Q. Ed,lorial Vergar.>. Buenos Aires. Argcnl,"~ 1994 . pp. 4 1": 1.

" El mOlivo de lal pérdida era el lenlo aliment o de la productividad estadounidense. Aunque Estad os L'rudos
esb.b3 a la caben en el i.mbito de la productividad, el ritmo de la misma era mIS lem a que el de sus ovales.
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que las importaciones pa saron del 4 .65 al 11.7% respectivamente. Estados

Unidos, en 19 85 , pasó a se r de acreedor a deudor net o en la econ omía

internacional. En 1989, la deud a externa de Estados Un idos era de 600.000

m .d .d ., es d ecir, el 11.5% del PNB.3>I

En con secu enci a , existía una gran necesidad en la eco nomía

estadounide nse de aumentar su s export aciones, y por lo tanto, la p olítica

co mercial , los acuerdos b ila ter al es y el TLeAN obedec en a la in te nción de

recuperar tanto el equilibrio del sector externo romo la hegemonía perdida.

Particulannente con el trata do, Estados Unidos pretendía a pro vec h ar la mano d e

ob ra barata de Méxícc. resolver el p ro blema del envejecimiento de la poblaci ón al

poder contar con mano d e ob ra joven. mejorar el acceso al mercado mexicano, r
una mayor seguridad para sus in ver s ion istas . Cabe resaltar el hecho de que con

Canad á los Es tados Un idos ya disfrutaban las ventajas de h aber suscrito un

Acuerdo de Lib re Comercio (ALe) en 19 89.

2 .1.2. El proce~ de liberalizaeión de la ee o n om ía mexicana

En el caso de México, la opción de u n acuerdo d e lib re comercio co n

Estados Unidos llegó en un momento en que la econ omía del pai s transitaba de

una política p roteccion ista de im portacion es a u na politi ca de liberalización

comercial .

Este proceso de liberal ización co mercial se explica fundamen talmen te po r

razones de eficiencia interna : el a gotamiento d el modelo d e desarrollo por

sustitución de tmpcrtecícnes» , la n ecesidad de en fren tar los co mpromisos

financieros internacionales y la u rgencia de recuperar el crecimiento económico.

Por ejemplo, desde 1960 hasta 1990. I~ productividad creció un 55% en F.$t~dos Unidos, un 1 ~0""¡' en
Alemania y un asombroso 360% en Japón . Ibid., p. 35
lO CABALLERO U.. Emilio. ELlm.ado de Libr~~rtio. Beneficios y 1XsvCl1tai~ . Edil0ri ~1 Diana.
Mexico, 1992, p. 511

" El modelo de sustitución de importactenes iKloptado por Mexico, incluso durante l~ bonanu pelTolera.
go:nero tendencilQ ....ll-C'XpolUdoras. ya que unO de los efe<;tos mn gravn de la prote<;ción es que prop icia
industrias poco Compc1itlvlS, muclw. veces de estructura ohgopólica, con mec....ismos de fijación de sobre
pm;;Q1O con ~mph~ mirgmc:s por ene'TNI de los costos de producción. BUSCO Mendou. Ik rmln'Q. W

"



La paradoja del crecimiento hacia adentro, fincado en la sustitución de

importaciones, generé prácticas que causaron problemas fiscales d urante el

desarrollo compartido y la bonanza petrolera . En tre la s disto r siones generadas

para fome n tar la industrialización se cuentan los subsidios otorgados al

transporte u rbano, los energéticos, el agua y el crédito, las exenciones fiscales . la

depreciación a celerada de activos y salarios nominales bajos so sten idos bajo el

con trol de los precios d e bie nes d e consu mo.

La su perposición de estos instrumentos d e p ro tección provocó que en los

últimos tres lu stros de la sustitución de importaciones, se creara una fuerte

incertidumbre en las inversiones y se redujera la tasa de acumulación nece saria

para sostener el crecimiento. Asi al final de esta etapa, el país presentaba pocas

posibilidades para mantener la estabilid ad macroecon6mica y generar empleos

suficien tes.

La política proteccion ista , seguida hasta en tonces, no habia s ido

congruente con la exigencia de divisas. Los permisos previos, los aranceles y

demás medidas proteccionistas eleva ban el costo de la transferencia de recursos

al exterior, al auspiciar una tendencia antíexportadcrae y reducir la eficiencia

global d e la economia. Esta necesidad de generar divisas para ha cer frente a los

compromisos en el exterior h izo impostergables los ajustes al d éficit fiscal, al

comercial , a los precios públicos y privados. Bajo tales circu n stancia s , se dio

inicio a la apertura de la economía me xicana.

La apertura no fue grad ual comenzó en 1983 y termino u n primer periodo

en 1987 , tras la crisis de la balanza d e pagos registrada un año antes, con la

reducción de los aranceles . La reducción arancelaria llevó a que el valor de las

im portaciones exentas al arancel aumen tara del 2 1% en 1982 a 42% en 1983 .

Negociacjonn comerciala de MéxiCQ CQD el Mundo. Fondo de Cullura Económica. Tercera Edición. ~lhlco.

1994. p. 3S.
.. Los al3J>CCln y las~rrnas no arancelarias . lientan una lendencia Inl i-exportado ra porque elt\'an el prect c
de 10::0 bienes qUoC SUS11fuym Imponac iones. EsIOfomenll que los recUfSOli que se desllnarioan a prodUCir bIenes
para e_portarlos se da.vien. l. produccIÓn para el mercado ln lemO. donde los precios son mis altos deb,Oo"
los aranuln. lbid .~ p. JJ
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Asimismo, la s importaciones con arancel superior al 2 5% d ism inuyeron del 20%

al 7% respectivamen te.s !

En 1984. se comenzaron a eliminar los permisos a la importación a la vez

que algunos aranceles fueron elevados para ofrecer u na prot ección equivalente al

de los permisos.

En 198 6 . gracia s al avance del p rograma d e liberal ización comercial . Méxi co

in gresó al GATT, para gozar d e la s preferencias arancel aria s ofrecidas por los

paises mi embros del organis mo. Adicionalmente, México linnó un Acuerdo Marco

Bilateral co n Estados Un idos co n el objetivo de lijar normas para dirimir sus

d iferen cia s comercial es.

Sin em bargo, y pese al avance alcanzado, la a pertura comercial que Méxi co

realizó n o h a bla sido un factor suficien te para modernizar la estructura

productiva y el aumento de la competitividad en el merca do mu n dial . De ahí que

el gob ierno de México consider ara que a tra vés del TLCAN, encontraria u n mejor

y má s seguro acceso de los p rodu ct os mexicanos a los mercados es tadou nid ense

y canadiense, propiciar el fortalecimiento de su in du stria n acional mediante u n

sector exportador más sólido y con mejores n iveles d e co mpetitividad y coadyuvar

a la creación e empleos.

2 .1.3. El ALe e ntre Can.di y Eatad o. Un Ido• .

La experiencia canadiense en tomo al TLCAN fu e totalmen te diferente a la

mexicana . Por un lado, la s obvias diferencias en los n iveles de desarrollo entre

México y Canadá se observan claramen te en el porcentaje de comerc io que cada

u no man tien e con Es ta dos Unidos. Las transaccio nes co merciales entre Canadá y

México en 1989 fu ero n de sólo 2.3 millones de dólares , qu e represen tan el 1% d el

total d e la zona (5 ,900 000 m.d .d .]: En co n tras te, las relacion es comerciales d e

Canadá con Estados Unidos so n cu antita tivamen te m as importantes . Canadá

tuvo en 19 89 u n flujo comercial con Estados Unidos de 17 1,0 00 m .d.d ., mientras

" Ibid .• p. 38.



que el d e Méxi co y Estados Un idos, en el mi smo año fu e d e 52 000 m.d.d.

Por otro lado , el ALC entre Canadá y Estad os Un idos si gnificó el

establecímíentc de regla s bilaterales para conseguir la formalización d e u na

mayor in tegr ación económica region al . Es te acuerdo era h a sta entonces el (mico

en eu tipo, su enfoque es amplio ya que procuraba la liberalización d e todos los

sectores d e la econom ia in cluyen do la agricultu ra. NingUn otro a cu erdo h ab ia

in clu ido los se rvicios , la inversión, ni h a bia es tablecido regla s para el

tratamiento de su bsidi os , el d u m pi n g y las medi d as n o arancelarias que limitan

el comercio in te rnacional.

Cabe resal tar el h echo que el acuerdo de referencia ya pre senta b a signos

favorables so b re el co mercio y la inversión . Los signos d e co mportamiento de la

economía canadiense durante su primer año son: u n im portante a uge d e su

planta productiva, la inversión en maquin aria se incrementó para lle gar a un

record h istóri co del 17% d el PIB, la inversión en el sector manu factu rero a u mentó

28% y el emp leo creció 1.4%.

De ahi que las razon es por las qu e Canad á decidió participar fuesen m ás

b ien defensivas para asegu rar los términ os de acceso al mercado es tad ou n idense

qu e por nuevas oportun idades de mercado que h ipotéticamen te se ofrecian .

2 .2. La negoeiaelón fonnal y el teste d el T LCAN.

Ahora . una vez valoradas las diversas razon es por las que cada pais

buscaba la integración de sus economías. se dio inicio a u n largo proceso de

n egociaciones para la d efinición del cu erpo del tra tad o así como de su aprobación

por cada uno de los cu erpos legislativos.

2 .2.1 . Antecedentes y el proceso formal de negociación.

Cabe señalar que la relación co mercial entre los p ai ses s ignantes

inaugurada con el TLCAN no era n u eva ya que sus rarees la s enco n tramos en el.'



siglo XVlII . De tal forma qu e la relación económica y comercial de México y

Estados Un idos inició en 1830 con la s negociaciones de un trata d o de comercio

pa sando por las vicisitu des de ese s iglo y el XX; m ientras qu e la re lación

económica en tre Canadá y Estados Unid os tiene como primer anteced ente el

Tratado de Reci procida d de 1854, cuando Canadá aun era p rovincia del Reino

Unido-e.

Posteriormente , en el año d e 1942 México suscribió u n acuerdo bilateral de

com ercio con Estados Un id os con motivo de la emergencia de la Segu n d a Gu erra

Mu n dial. En 19 77 , los gobiernos de ambos paises firmaron otro a cuerd o que

im plicaba grandes con cesiones arancelarias. Sin embargo, este n o fu e ra ti fica d o

po r el Senado del gobierno m exicano po rque este u ltimo consideraba que

significaba entrar al GATT.

Por su parte . en 19 89 los Es tad os Un idos y Canadá firmaron su Acuerdo de

Ub re Comercio (ALq, que es el antecedente inmediato del TLCAN. Dich o ALe

consiste en esencia, en un proceso de elimi nación gradual de aranceles durante

u n periodo d e diez años tanto para mercancias como para servicios, incluyendo

los financiero s y la invers ión extranj era .

•:. Proceso formal de negociación del TLCAN.

En 1990, George Bush p ro pu so y lanzó la iniciativa de las Am éricas, con su

visión de u na zona de lib re co mercio h a sta la Tierra d e Fuego . es d ecir , que

a barcara todo el continen te americano. Pos te riormen te las negociaciones se

iniciaron en secre to al parecer en febrero de 1990, despu és de u n viaje poco

exitoso en cuestiones económicas que un mes antes habia h ech o el p res id en te

Salinas de Gortari a Europa.

Cabe re saltar que las n egociacion es se llevaron a cabo a pesar d e las

obj ecion es exp resad a s por el anterior presidente de México, Miguel De la Ma d ri d .

&:1 CARRASCO l itta. Rou.li._-li~ Cornnl: IO: l. e~perimciade Canadá-o en 1, tt',-i sa Economj'lnfoml3
.190. UNAM. Enero De: 1991 . p_8



como del en ton ce s presiden te , Carlos Salin as de Gortari. En 19 8 7, el p resid en te

De la Madrid declaró a The Economi st qu e n o era posible que exi stiera una zona

de libre co mercio entre México y Estados Unidos, porque los mexicanos n o

estaban preparados para rendir su economía y su sociedad ante la h egemonia

estadoun iden se-e.

Carlos Salinas, po r s u parte. a med ia dos de 1989 , en respuesta a una

in iciativa presentada por u n di rigente empresarial señaló que México no

perten ecí a ni deseaba a similarse a ningún tipo de zona econ6tnica o bloque

político".

Sin embargo, u na vez que se h icieron púb licas la s negoc ia ciones para el

TLCAN, el gobierno mexicano inten tó explicar las razones de su s accion es a fin de

amortiguar la preocupación in terna por la soberania nacional . El Senado co n vocó

a un foro nacional para di scutir la s rela ciones comerciales de México co n el resto

d el mu n do. Es d e destacar que en sus recomendaciones el Sen ad o hizo eco de la

preocupación acerca del efecto que el tratado podria tener en el co n ce pto de

so beranía. Se advirtió que el TLCAN a diferencia de un tratad o para crear un

mercado co m ú n preservaría la soberania politica y ec onómica d el pais y dejarla a

México en libertad de fijar su politica co mercial con el res to del m undo.

Carlos Sal inas de Gortari, tras rec oger la recomendación d el Senado- s

mantuvo una entrevis ta con el presid en te de los Estados Un idos George Bu sh , el

10 de junio de 199 0 . tni s ma donde se abordó la conveniencia d e qu e ambos

paises buscaran mecanismos que permitieran ampliar los flu jos bila terales de

comer cio e in vers ión para prop iciar el crecimiento de las dos economías.

Como resultad o de la reunión se emitió u n co m u n icado co njun to , don de se

con clu yó que un tra tado de libre comercio constituirla el mejor medio para lograr

. , DE LA GARZA. Rodolfo O y Jaus Velasco (oompiladorn). M hieo y s u I nleraccióo con e I S islcm a
Polirico EsI~nidense, Cmlro de ln"a ligación y Docencia Económi ca, México, 2000, p. 82.
.. VALDERRAMA. José- y Edllh },~ - México no jeneeeee ni qu iere Ulm,larse . bloques : CSG- en el
Exulsior, 27 de Junio de 1989, p. I-A.
•• Senado de la RepUblica. R~omendación « 1Foro de Consulta sobre 1M Relaciones Cgmerrialn de MÓ,ico
con el Mundo, Abríl de 1990.



los objetivos mutuos, d e tal manera dieron a conocer a s us au torida des d e

polí tica comercinl > Jaime Serra Pu.che, el secretario d e Comercio y Fomento

Ind u strial de Mexico y Carla Hills , la representante comercial de los Estados

Unidos - para que llevaran a ca bo los trabajos preparatorios para iniciar la s

negociaciones d el Tratado.

Hacia finale s de 1990, el proyecto Inclu ía a Cana dá , hecho que en realidad ,

ayudó a que el gobierno mexicano amortiguara la repercu sión politica d e

suscribir un tratado comerci al con Estados Unidos; u n año despu és d el

comunicad o, el 12 d e ju n io d e 1991 se puso en marcha el proceso de negociación

d el TLCAN. Se empezaron la s negociaciones form ales en Taran ta , Canadá , para

terminar catorce meses después , el 12 de agosto d e 1992 . En este mismo año, en

Estados Unidos , se celeb raban las campañas politicas d e los diferente s

candid atos a la presidencia . William Clinton a parecia vacilante en a poyar

activamen te al TLCAN por haber sido negociado por la administración salien te;

ante tal situación , el gobierno mexicano echó mano de la más cara y m á s

elaborada campaña d e propagand a y cabildeo que ningún gob ierno extranjero

haya llevado a cabo j ama s en Estad os Unidosw,

Final men te , Clin ton anunció su apoyo al TLCAN en octu bre. En su d iscurso

en la Uni versidad de Carolina del Norte, insistió que los problemas en el acuerdo

podrian se r so lucionados a través de programa s de ajuste para los trabajadore s

desplazados , implementand o una muy agresiva interpretación de los remedios

comerciales y estableciendo acuerdos paralelos para la solución de d isputas

ambien tales y laborales .

El 7 d e octu b re d el mi smo año, los res ponsab les d e la politica exterior d e

cada país rubricaron el texto en presencia d e los tres mand atarios , quienes

firm aron el d ocumento final el 17 d e diciembre . En este año y una vez concluidas

la s negociaciones , el p re sidente Salinas, comenzó el programa de Difu sión d el

• Mientras que a !TKdi.dos de los ."os OChcnl. el cabildeo me..icano apenilS uistia, a principios de los años
noventa, la magnitud de éste comf'Cti. con el de las potencias medianas como Corea del Sur. Medido en
ttrminos de dólares, el cabildeo rnc..icano que en 1985 era apenas un quinccavo del de Canadá )' un décim o
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TLCAN en M~xico.

Acto segu ido . el Sen ad o m exicano, de con fonnidad con la Co n s ti tu ci ón

m exi cana aprobó el tra tad o el 22 de noviembre de 1993. La Cámara d e los

Comu nes lo h icieron el 27 d e m ayo y el 23 de junio el Sen ado canadiense, y la

Cámara de Rep resentantes y el Senado estadou n idenses el 17 y 20 de n oviem b re

respectivamente. De tal m anera que el TLCAN en tró en vigor el p rim ero de enero

d e 1994 .

2.2.2. Estructura, contenido y objetivos del TLCAN•

•:. Estructura.

El tratado consta de un preámbu lo y veintidós capítulos agrupados en och o

partes. En el preámbu lo los tres p ai ses con firman su com promi so de prom over el

em pleo y el crecimien to econó mico en la región, mediante la expansión d el

com ercio y la s oportunidades de ín vereién. Ratifican su convicción de qu e el

tratado pe rmitirá aum en tar la com peti tivid ad d e la s empresas mexicanas .

canadienses y estadounidenses, sin descuidar la protección al m edio ambiente y

reiteran el com promiso de promover el desarrollo sosten ible y proteger. amp liar y

hacer cada dia ma s efectivos los derechos laborales, así como mejorar la s

cond icion es de trabajo en los t re s pajsesw.

•:. Contenido.

La primera parte d el tratado, ~Aspectos general es ", con tien e los obje ti vos

(ca pitulo 1) y las definicion es gen erales (capitulo 11) .

La siguiente parte del m ismo, se refiere a ; Trato n acional y acceso a bienes

al m erca do (capítu lo 111), Reglas d e ori gen (ca pitu lo IV), Pr ocedimien tos aduanales

del de Corea dd Sur, aumenlo en 1991 a casi la mllw del cabildeo canadiense y a mis de la mitad de l de
Corea dd Sur. DE LA GARlA, Rodo lfo 0_. Op_Cit., pp. 163-164.
O! MOREIRA Rodrigua. Hk lor. Enlrndiendo d TLe. Cenlro de Estudios Esualégicos, Inslilulo Tecnológico
de Estudios Supcriol'es de Monleney. Fondo de Cullur:ll Económica, Mh íco. \994 . p. 238.



(capitulo VJ , Energía y petroqutmica b ásica (capitu lo VI), Sector agropecuario y

medidas sanitarias y fitosanitaria s (capitulo VIII. Medida s de emergen cia (capitulo

VIII), Medida s relativas a la normal ización (cap itulo IX), Compras del sector

p u b lico (capitulo X], In versión (capitulo XI), Comercio transíronterizo (capít ulo

XIII, Telecomu n icaciones (capít u lo Xlii ), Servicios financieros(ca pitulo XIV),

Política en materia de compe tenci a , monopolios y empres as del Esta do (capitulo

XV), Entrada temporal d e personas de negocios (capi tulo (XVI), Propiedad

intelectual {capitulo XVIII, Publicación, notificación y admin is tración de leyes

(capitulo XVIII), Revisión y solución de con troversia s en materia de antidurnping

y cuotas compensatorias (capitulo XIX), Disposiciones in stitucionale s y

procedimientos para la solución de controversias (capitulo XXI, Excepciones

(capi tulo XXI) y Disposiciones fin ales (cap itulo XXII).

Además de dos acuerdos de coo peración trilateral, paralelos al TLCAN, uno

d e cooperación en materia de med io ambiente y otro de cooperación en cuestiones

la borales .

-:. Objetivos.

Los objetivos del TLCAN están establecidos en el articu lo 102 d el mismo

texto y se apoyan sobre la ba se de tres principios : la cláusu la de la nación mas

favorecida, la cláusu la de trato na cional y principio de transparencia- e.

El primero de los objetivos alude a la eliminación d e barreras a! comercio

para facilitar la circulación de bienes y servicios entre los Estados parte. S e trata

aqui de barreras arancelarias , ya que es la forma de constituir un área de libre

comercio.

El se gundo es la promoción d e la s condiciones para la competencia en el

área. Lo que significa que en los tre s s is temas existen organis mos que regulan y

su pervisan que la compe tencia y lib re concu rrencia se d esarrollen conforme a las

.. PEREZNIETO Castro. Leeeet . El TLC; una introduccjón. (MaQ ma ni Dern:ho Inlcm.,;-ional Pri.-ado).
Univcmdad de~ Grupo EdItorial Montc Allo S_A. de C.V.• México, 1994. p. 7
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reglas del libre mercado y se eviten situaciones de abuso de prácticas

anticompetitivas o monopolios que las afecten.

El tercero se refiere al increme n to de las oportunidades d e in versión en los

terri torios de las Partes. És te se complementa con mecanismos de solución de

controversias.

El cuarto estipula que las Partes en el TLCAN se obligan a salvaguardar los

derechos de propiedad intelectual e industrial de las demás Partes en el acuerdo.

El quinto se refiere a la creación de procedimientos efectivos para que la

a plicación d el TLCAN se lleve mediante una administración comú n.

Finalmente , el sexto objetivo, de naturaleza d eclarativa, se refiere al

estableci miento de un acuerdo marco de tipo trilateral pero con vocación regional

y multilateral para extender el libre comercio y sus beneficios.

De tal manera, se establece que el TLCAN deberá ser aplicado confonne a

sus objetivos y sobre la base d e reglas de derecho internacional, lo que lo define

como u n tratado de dinámica p ropia . pero que tiene como telón d e fondo al GATI

ya los principios de comercio internacionalmente acepta dos .

2 .2.3. Relac:lón del TLCAN con otros ac uerdos .

Según el articulo 103 se establece por una parte, la consistencia del TLCAN

con el GATI ahora OMC. Sin embargo, en el párrafo segundo de este mismo se

establece una cláusula de preferencia del TLCAN sobre otros acuerdos finnados

por las partes en la misma ma teria .

Esto pod ria parecer una contradicción con re specto a la OMC, pero la

realidad es que si se cumple con las reglas del TLCAN se cumple también con las

regla s de la OMC , debido a la similitud de sus objetivos. Salvo en aquellas

cuestiones en que podria haber discrepancia por tratarse de un acuerdo regional
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tal es d is crepancias qu edan salvad a s mediante el régimen de excepción del

articulo XXIV de la OMC, especialmente po r lo que se refiere al no-ot orgamiento

d e la clausula de la na ción ma s fa vorecid a y el trato nacion al a otros p aises que

n o son miembros del TLCAN y si de la OMC. Sin embargo , el régimen de

p referencias en el TLCAN tiene excepciones. ya que hay convenios in ternaci onal e s

cuyas disposiciones so n preferentes .

2 .3. Las relaeiones en Norteamérica antes y después d el TLCAN .

Una vez expuesta la manera de cómo se co nsolidó y aprobó el TLCAN, asi

co mo de d escribir brevemente los d etal le s del mismo; cabe describir la m aner a en

que éste úl timo influyó y sigue influyendo en las relaciones de los tres p ai ses .

2 ,3.1. La tensa relación Méldeo·Eatados Unidos.

•:. An tecedentes.

Como en todos aquellos casos en que se da la vecind ad de dos paises con

pronu n ciad as difere ncias en su desarrollo, la s rela ciones entre México y lo s

Estados Unidos han estado marcad a s históricamente por el ccn ñi ctc. w

La Gu erra de 1846-1848 entre ambas n aciones tu vo su origen en una

declaración hecha por el entonces p residente estadounidense. James J . Polk,

quien afirmó que: "México ha pasado los limites d e Estados Unidos, ha in l}(ld id o

nu est ro territorio y ha d erra mado s a ngre estado unid ense sobre suelo de los

Estados UnidoS- .f>Q El tratad o Guad al u pe Hidal go qu e di o té rmino a esta guerra

privó a México de los terri torios de California y Nuevo México , redu ciend o el

terri torio mexicano a la mitad.s!

.. " Relaciones México-Estados Unidos", Bolet ín Ilem<:rográfico, en el Hem<:roscop io de El Uni ,nsa,I ,
Mé~ ieo, Junio de 1993, p. 1.
H WE INTR UB S. ; LibK Comercio gJ lre MC3i'"o y Estildo5 UnidQs?, Edilo rt$ Asociados Mexicanos S.A.,
Mhico, 1987. pp. 28·29.
.. El Tnudo de Guadalupe Hidalgo, se firmo el 2 de febrero de 1848, aprobado poi" el ScnWo noncammcano
el 10 de marzo y por el Congrno InClI.icano el 24 de mayo. Lu consccu.mcias IcmiOnalcs fuCfon el
reconocimienlO de Méll. íco del Rió Bn vo como fronlcn eon Tcll. as y ~ cC$ión de Nuevo MélI.ico y 1<1 A lla
California a Estados Unid os.
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Oleo pun to de conflicto entre ambas n aciones h a sido, la persiste nte

interven ci6n es tadouniden se en asuntos in ternos mexicanos . Por ejemplo. el

acuerdo bajo el cual se unió Victoriano Huerta a la rebelión en contra de

Francisco 1. Madero en 1913, se le conoce como el • Pac10 de la Embajadcf porque

la s negociaciones ocurrieron bajo la dirección d e la embajada de los Es tados

Unidos en México, a cargo de Hen ry Lan e Wilson .

Por su parte. la ocupació n del Pu erto d e Veracruz por marinos

estadounidenses en 1914 y la expedición punitiva dentro de México de la fuerza

estadou n id en se son claros ejemplos de la violación a la soberania mexicana.

Todo eDo originó en México una av ersión generalizada hacia su vecino del

norte. De tal manera, que hechos como la nacionalización de la industria

petrolera h echa po r el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, despertaran el ferv or

en el pais ante el papel predominante la industria en la economia y su posesión

extranjera fueron base suficiente para la popularidad de la acción .

Despu és de 19 4 5 , los diplom átlco a estadoun idenses rá pid amente

cambiaron sus prioridades, México pasó de ser un valioso aliado a un vecino de

menor importancia. Eisenhower a dm itió que deepu ée de haber cort ejado

Iren étícamente a Am érica Latina procedió a olvidarse igual de rápid o d e estos

p ai ses .

Hen ry Kissinger, señaló que -... la hisraria nuna;¡ se ha creado en el sur. El

eje de la historia e mpieza en Moscú, se d irige a Bono. pasa por Washington y luego

llega a Tok io. Lo que sucede en e l sur no tiene importancia...".~J En su ob ra magna,

Diplomacia, Kissinger confirma sus suposiciones. México aparece en cinco

referencia s de entre 912 página s. La ú nica excepción correspon d e a Cuba con 19

referencias.

Esta relativa oscu ri dad de México d ependió en parte del buen

com po rt amien to d el gobierno mexicano y en parte del mal comportamien to d e

Il DE LA GARZA. Redolfo O.. Op. Cit., p. 32.
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otros paises que a traían la atención de Estados Un idos , lo que hacia que México

apareciera inofensivo .

Desde la declaración d e lA Doctrina MOrlroe, Estados Unidos hab ía

inten tado detener las incursiones eu ropeas en América. La pe rcepción de una

serie de amenazas externa s es tremecía la susceptibil idad estadounidense en la

década de 1820 , la Santa Alianza; en la de 1860, el segundo imperio francés; en

la de 189 0 , el imperio b ri tánico; en la de 1910 y 19 30, las ambiciones alemanas y

japonesas; y despu és de 19 45 , el expansion ismo soviético.

•:. El inicio de una n u eva relación.

Desde m ediados de la década d e los ochenta se empezó a perfilar una

nueva relación entre México y Estados Unidos, marcada por el acercamiento en

todos los aspectos.

Como ya se señaló, la política económica adoptada por México para hacer

frente a los estragos de la crisis de la deuda, con tem plaba entre otras medidas la

apertura co mercial , el fomento a las exportaciones p ara obtener la s d ivisa s

externas requ erida s . Se generó u n cambio en la s prioridades es t ra t égicas d e

México en el iunbito externo. Los in te reses del pais se ubicaron

fu ndamentalmente dentro d e esta lógica de d esarrollo, en los pai se s

industrializados, ocu p ando Estados Unidos el lugar n ú m ero u nc.ec

El acercamiento resultante se m anifestó a través de varios acuerdos . En

19 85 se suscribió el Código Antidu mping que estableció la prueba de daño com o

requ is ito para las medidas com erciales con tra p rácticas desleales. En 19 87 se

rUlDÓ el primer acuerdo Marco y también se llegó a uno en materia textil. Por otro

lado el recien te in greso d e Mexico al GATI, e ra un elem ento importante que

ampliaba los márgenes de entendimiento b ilateral .

l) DAVILA Pérn, Consue lo )' Ehécer Monles ATlIgón. l.I..l!l!ttl Relación de Mill.iro ' 011 AmCricJ ski
~, Fondo de CuhuTlI Económica, Facultad de CieTIciu PolílicM y Sociales, UNAM, Segunda Edición.
Mh ico, 1994, p.180.
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No obstante los avances en materia comercial , aun se presentaban los roces

entre los gobiernos de De la Madrid y Reagan en otras áreas como la migración. el

narcotráfico, que se tradujer on en agresivas decl araciones de l Sen a do

norteamericano y una campaila de desprestigio para México.

Sin embargo, la politica mexicana se transformó en el cu rso de los u ltimas

ailos, sobre todo a partir de 1988 . Un a de la s caracteristicas dominantes de esta

transformación es la vinculación estrecha entre la politica exterior y el proyecto

de modernización económica, convirtiéndose, po r tanto, en prioridades

fu ndamentales ligada s entre si : la política econ óm ica , la relación co n E sta d os

Un id os y la puesta en marcha del TLCAN.

Aco rde con esto, en el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 se le

asignó a la politica exterior el objeti vo d e -apoyar el desQTTOUo económico, político

y social del pa&'. De tal suerte, se estableció un vinculo muy estrecho en tre la

política eco nóm ica y la politica exterior.

Asimismo, ante la s pocas posibilidades que ofrecía Europa para Méxi co se

decidió por un mayor acercamiento con los Estados Unidos n o obstante que se

renovó el acuerdo de Mexico co n la Co mu n ida d Europea y se realizaron visita s

presidenciales a la re gión .

•:. El TLCAN Y la nueva relación entre México y Estados Unidos.

A partir de 199 0 co mo ya se señaló, la rela ción entre México y Estados

Unidos experimentó cambios profundos, cuando el lO de junio de ese año los

presidentes de ambo s paises anunciaron su intención de suscribir un tratado d e

libre comercio para "fo rjor una relación económica vigorosd'.~ Al poco tiempo,

Canad á manües tó su in tención de participar en la negociación , a gregánd ose as¡

u n n u evo actor a la din ámica region al .

so Ediloo . 1 Pomia. "Comunicado conjunto de los pn.'sidenlC'$ de ~e..i<o y Estados Unidos M

, OoxumrnJqs
Basiws lid ILCAN. Me..i«l. 1994, p. 391
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Una vez que el tra tado fue firmado po r las máximas auto ridades de los tres

gobiernos y ratificad o por la s instancias legislativas de cada pais, éste en tró en

vigor el p rimero de enero de 1994 .

Surgiend o asi u na serie de normaa, regl a s y práctica s trilat erales qu e se

encargarian de regu lar no sólo el intercambio comercial, sino también la

cooperación mil bienta.l y laboral .

A dos años de la entrada en vigo r del TLCAN los resultados fueron positivos

para México, en lo qu e a comercio se refiere . Por un lad o, la s expo rtaciones

mexicanas destinadas a Estados Unidos creciero n por encima del n ivel d e la s

importaciones mexicanas al crecer de los 5 1,943 m .d .d . en 1994 a los 8 0 ,663

m .d .d . en 1996. Mientras que las importaciones mexicanas presentaron u na baja

en 1995, al pasar de los 57.009 m .d .d . de 1994 a los 53,995 en 1995, para

finalizar con u n alza que las col ocó en los 67.629 m .d .d . en 1996 .

El saldo en la balanza comercial camb ió su signo, de negativo (-5 ,0 63

m.d.d.] a positivo (13.034 m .d.d .) de superávit registrados en 1994 y 19 9 6

respectivamen te.

Por su parte, las exportacion es estadounidenses hacia México p resentaron

al tibajos al caer de los 50,840 m .d.d. en 1994 a los 45,40 1 m .d .d . en 1995 y

terminar en 1996 con 56,76 1 m .d .d . Mientra s las im po rtaciones mantu vieron su

tenden cia al alza crecien do de los 50 .356 m .d .d . a los 7 44, 111 m .d .d . en 1994 y

1996 reepectívamente.ass

El saldo de la balanza com ercial estadounidense pasó d el superávit de 484

m .d .d . de 1994 al dé ficit de -17,350 m.d.d . en 1996.

Pese a los logros en el ámbito com erci al , en la agenda bilateral el

narcotráfi co, la migración , los aspectos econó micos fin ancie ro s y la d emocracia

" ln lmlalional Monetary Fund. Dir~ of Trade SUltiSlia.. Yu rboo!< 1997. Washinglon. U.s.A~ 1997 , pp.
318 y 4S2.



son algunos de los tema s mas importantes y controversiales en virtud de la

crec iente dependencia multise<::torial en tre ambas neccnee.s-

En la ul tim a década , la migra ción d e mexicanos al vecino paí s registró un

exp losivo crecim ien to empujado sobre todo por las recurren tes crisis económicas

mexicanas, por lo que el tema d e los indocumentados ha sido cau sa de tensión en

la re lación bilateral.

Por otro lado, despu és d e haber de saparecido el comu nis mo, los Estados

Un idos volcaron sus ojos sobre otro problema para ha cerle la guerra : el

narcotráfico , que se habia con vertido para Washington en u n asunto d e

segu ridad ya que este podria poner en jaque la viabilidad de las fu turas

gen era ciones d e esta doun idenses para mantener el liderazgo mu ndial d e Estados

Un idos .

Al interior de M6tico. la apanoon del Ejérci to Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN¡ a princip ios de 199 4 , los crímenes poli ticos y el estallido de la

crisis econ ómica financiera al final d el mismo son algu nos de los muchos

a spectos qu e pusieron a temblar a la in teligen cia estadounidense por la s severas

im plicacion es que estas variables pudieran significar para la estabilidad del

vecino país.

Asimismo, aun con la puesta en marcha del TLCAN en el ámbito come rcial

a parecieron grandes conflicto s como lo fue el caso del tomate mexicano, d ond e

la s expor ta ciones de es te produ cto se han vis to obstaculizadas por d emand as de

los tomateros estadounidenses para limitar su entrada al paí s . Se suman a la

lis ta el transporte , el atún, el cerdo y las escobas por mencionar só lo algunos .

En este con texto su rgió otro punto de conflicto: la Ley Helms Burton ,

legislación estadounidense a probada en 19 9 6 y que afectaba a empresa s

,.. REUTER (Agencia de S ot ic:ias ). MEs~ UnIdos Rumbo al 2000. retos y lendmciasMen El Fjnam-iro>.
Sección Especial , 10 de noviembre de 1996. pp. 68-69.
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mexicenaest que teman inversion es en la isla caribeña. Estas estaban registradas

en los reportes del Departamento de Estado n orteamericano para se r factibles de

ser d emandadas en la s co rtes estadou nidenses.

Ante tal situación , el gobierno de México censuro fuertemente en los medios

la entrada en vigor de la Ley Helms Burton , obedecien do sobre todo su carácter

extraterritorial, la violación d el derecho internaci onal y las implica ciones

n egativas para la s empres a s mexicanas y sobre todo por ser co n traria a lo

establecido en el TLCAN.

2.3.2. El d escubrimien t o mutuo en la relaci6n Méxlco-Canad i .

•:. Antecedentes.

La historia de las relacione s bila terales entre Canad á y México se remonta

al s iglo XVIII, cuando España e In glaterra poseían la s d os flot a s n aval e s más

grandes d el mundo. En este periodo , el capitán George Vancouver, d e la marina

real británica y el capitán Quadra de la marina española mantuvieron contacto

en la co sta de la Columbia Bri tánica , co mpartien do mapas e in fonnación sobre

la s agu a s de las cos tas oes te de la s Américae.ee

En los 300 años d urante los cuales España gobernó a México , las

rel aciones en tre los territorios d e lo que h oy so n México y Canad á eran

insignificantes, los primeros conta ct os empezaron en la segunda mitad del siglo

XIX, cuando Canadá. comenzó a co nstitu irse en su fonna actual .

En 186 5 representantes d e cu a tro provincia s canadienses se reu n ieron en

Qu ébec para disc u tir la respu es ta a las amenazas americanas para revocar el

Tratado de Reciprocidad entre Canadá. y Es tados Unidos. La rec omendaci ón fu e

que Canadá con sid erara mercados alternativos, de es ta manera en 18 66 una

J7 BAlTA. Vil:lOr. - MéÜco y Canadi mleran su rechazo. l. Ley He lnl$ Bun onM en El Fin;msiu o. S«CiÓf1
Intemxion al. 20 de diciembre de 1996. p. 19
JO VEREA Campos. Mónica. SO años de relaciones MéÜco·Can !!Ü · mcurn tros y co' RCidenciu.. Cen nc de
Inlln l' gaciones sobre ArnCrieadel Norte, UNAM. México. . 1996, pp. 15-69 .
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m is ión comerc ial cana diense fue enviada al Caribe , Brasil y M éxícoss.

Poste riormen te , desde 1887, comisarios co merciales iti nerantes fueron

enviados a México, y en 1905 se nombró al pri mer comisario permanente , A. W.

Don ly.

Du rante la revolución mexicana, las re la ciones bilateral es entre ambos

fu ero n casi nu la s, salvo por el enviado mexicano Lu is Martinez en Toron to co m o

re p resentante co mercial en 1920 .

Tr a s la in d ependencia formal d e Canadá del Reino Unid o en 1926 y la

llegada d e la Segunda Guerra Mu n dial , Canadá al verse ai s lada fisicamen le d e

Eu ropa y co m p ro metido con los occidentales, di o u n giro h acia América Latina,

por razon es comerciales y estratégica s . Así el 29 d e enero de 1944 se hizo ofi cial

el establecimiento de relaciones diplomilticas en tre Canadá y México . El primer

embajador d e Canad á en México fu e W. F. A. Turgenton y el primer em b ajador d e

México en Canadá fu e Francisco del Rio y ceaedc.ee

Con la separaci ón del Rein o Unido, Canadá se di o desesperadamente a la

bú squeda d e n u evos mercados para sus mercancía s, así com o para obten e r los

dólares n ece sarios tanto para gastos de guerra como para a dquiri r los b ienes qu e

se necesitaba importar del venced or financiero d el momento, Estados Uni d os .

De tal m anera , co n el es timulo y la n ecesidad de cambios de d irección d e

los patrones comerci ales , la guerra misma y la búsqueda d e nu evos amigos .

Ottawa y la Ciudad de México co menzaron a dar paso s para co nocerse

mutu amen te e incremen tar sus contactos .

Sin embargo, la relación México-Canada sufrió los mismos altibajos de los

" WINFIELD, David. "Relaciones B.latcnles Canitdii-Mhico" en la Revista Mexicana d~ Polítjca E:stm or ,
~o. JI, lnstituto Mali. Romet'Ode Estudi os D.p lom:iticos, Mcxi<:o, 1992, p.J2 .

.. Las rd aciones dlplomillicas se estable<:i~ en pkna guerra . por las ne<:esidades aprem ian tes de l
momento, Mhico envión a Canad.3 alimentos. petróleo y materias primas industriales, con lo que se esti mulo
el comercio entre ambos países.
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aflos de la post-guerra. Aunque las misiones comerciales iban y venían. se

firmaban acuerdos con México y Latinoamérica, el comercio no experimenta el

crecimiento pronosticado durante la gu erra . La inversión si bien era importante

en determinados sectores , se rezagó en otras éreas. Las embajadas de México en

Canadá y viceversa no eran importantes ni constituian prioridades para ambos

gobiernos. Por lo que, aunque México y Canadá eran vecinos relati vos , carecieron

de elementos si gni ficantes para construir u n puen te que les permitiera superar

101'1 efectos d er-ivad os d e la atra cción unilateral que les s ign ificaba Estados

Unidos .

-:- Las inversiones y el comercio , la base de la nu eva relación .

En la década de los noventa, la inversión y el comercio fueron los ciInientos

de la relación bilateral. Mexico habia recibido una cantidad muy pequeña de

inversión canadiense hi stóricamente concen trad a en el sector minero. Ha cia

1990, se calculaba en 370 m.d .d ., es d ecir, 1.4% del total d e las inversiones

extranjeras en México . Contrastando con el 63.9% de la inversión Iorénea

cana dien se en Estados Unidos.

Respecto a las relaciones de comercio entre ambos países tenemos que para

el periodo 1988 -19 9 11a 8 exportaciones de México crecieron a u n ritmo anual de

24.2%, de 1.3 28 m .d .d . en el primero a 2,874 m.d .d . en el ultimo.

Asimismo, otro de 108 lazos que se generaron en es ta década fue e! TLCAN.

Aunque en un principio el gobierno canadiense no se mostraba dispues to para

emp render una nueva e incierta fa se de negociaciones después de u n ALC con

Estados Unidos, co n un país de poca importancia para sus invers iones y

comercio, con u n nivel d e vida y salarios más bajos compet itivarnen te

desventajosos.e!

De igual m anera , el gob ierno mexicano también se mostraba re ti ce n te a

. , Los lazos canadirnscs-mexicanos eran el eslabOn mil; dC'bi ] de la economia o;on llnrntal nonumeri cana
lLac:ia 1989 solo el 5% de las eJtportilC>ones me xicanas, con valor de 1.700 m.d.d. se dirigian a Can w..i y sólo
el 0.4% de las eJtport.iK">ones canadimM:5 se dirigian a México .
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participar en un acuerdo bilateral con Canad á, ya que sólo estaba interesado en

un co nvenio de libre co mercio con Estados Un idos .

Fin almente, ambos se convencier on de la s ventajas d el TLCAN. Canadá

decidió participar en la s platica s trilateralee, mas por razone s d efensiva s para

asegu rar los t érminos de acceso al mercad o estadounidense qu e por nuevas

oport unidades de mercado qu e tnpctetícamente se ofreclan . México por eu parte

acabó ccnvenc í énd ose de que la participación canadiense en el tratado trilateral

era u n poderoso impulso para revalorizar la relación con ese p aís.

El TLCAN entre México y Estados Unidos que incluyera a Canadá se tradujo

en una m utu a exploración p revia de intereses e intenciones entre los gobiernos

de México y Ottawa . En ju n io de 1990 se infonnó que el ministro d e co mercio

internacional d e Canadá, J ohn Crosbie y su con traparte mexicano, Serra Puche

hablaron sobre el tema en u na reu nión en la ca pital canadiense.

En la reunión posterior co n el Com ité Permanente de Asuntos Externos y

Comercio In terna cion al , e19 de octubre de 1990, Crosbiejustificó la participación

de Canadá en las platicas de libre comercio n orteamericano con las siguientes

razon es : J} Las nue ()Qs oportunidades d e comercio ofrecidas a las exportaciones

ronadienses como resultado de las recientes reforma s económicas de México y 2}

La neces idad de participar desde el principio en esas pld liro s dada la importancia

del mercado norteamericano para lo economfa canadiense.62

De tal manera, la membresia de los dos p ai ses , Canadá y México, de menor

tamaño económico como lo es Estad os Un idos en el TLCAN, d estacó la s

coin ciden cias de los primeros para h acer frente y valor al peso conj u n to ,

asu miendo darle un contenido eq uitativo al acuerdo:

..Lo qu e deberíamos esperar (del TLCAN} es uno relación realmente

equilateral, en el sentido de un trióngu lo...La mejor manero d e logror esto es

6,1 M,n;S1fT rOl" lnkmlltionl.l TfI.de. Caniodll.n lntcml.lIonl.l Rell.l' O!lS Q uonicle, SUlcmcnl 9<WS8, 9 de
Octubrede 1990, pp . 11-18_
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asegurar que el lad o Ottawa-México del triángulo reciba tanta atención como los

otros dos. Esto requ erirá un esfuerzo a conciencia de los gob iernos de Canadd y

México para compensar la fuerza de gravedad que ejercen los Estados Unidos~.63

.... 1994-1996 El TLCAN Y la relación bilate ral.

A dos años de haber entrado en vigor el TLCAN los res u ltad os para Canadá

n o han sido tan positivos como los de México.

Desde el punto d e vis ta de la balanza comercial canadiense, la s

exportaciones desd e este país a México crecieron muy por debajo del nivel de las

im portacion es canadienses . Las p rimeras crecieron d e los 7 15 m.d .d . a los 855

m .d .d . en 1994 y 1996 res pectivamen te , mientras que las se gundas creciero n d e

los 3 ,126 m .d.d. a los 4, 281 m .d .d . en los mismos años .64

El saldo de la balanza comercial p resenta déficit al alza al pa sar de los

24 11 m.d.d . al -3 ,426 m.d .d . en 1994 y 199 6 .

Por su parte, la balanza co mercial de México . señala que la s exportaci ones

mexicanas destin adas h acia Canadá presentaron altibajos al crecer de los 1,470

m .d .d . en 1994 a los 1,9 74 m .d .d . al año siguiente y ca er a los 1,18 1 m .d .d . en

1996. Las exportaciones por su parte cayero n d e los 1,600 m. d .d . a los 1,374

m.d.d . en 1994 y 1995 respectivamente. para finalizar con un alza que la s colocó

en los 1,744 m.d.d . en 1996 .

El saldo de la balanza comercial de México p re senta altibajos al pasar d e u n

d éficit d e - 130 m .d .d . en 19 94 a u n superávit de 605 m.d.d . en 19 9 5 para luego

caer en d éficit en 1996 al registrar ·563 m .d.d .

Pese a tales resultados , el TLCAN re sultó ser un catalizador d e los vinculas

bil at erales en tre Cana dá y México . Como afirmó el secretario de Relaciones

.. [h~Uf1¡Q del Vi<;eministTO de Asunlos b.lmores, J. R. Morden, t on motivo del 50 I niversario d ~ l as
relaciones Diplotnjllcu Clnadá-Mé~ i«J.

"Inl~atiooalMQI1cla1)'Fund. Op. Cit., p. ISO
60



Exteriores, José Angel Gurria, en la d uodécima reunión de la Comisión

Ministerial Canadá-Mexicc CMMC:

-Hoy dia Canadá es el tercer socio comercial de México, después de Es !ados

Unidos y la Unión Eu ropea, mientras que mi pa/s es el tercer socio comercial d e

Canadá y e l p rimero en La tinoaméria:r"."~

De tal forma , a partir del TLCAN, ambos paises iniciaron u n proceso de

-redescubrimiento mutuo· que se fortaleció con la coincidencia en el rechazo de la

con trovertida ley estadounidense con tra CUba, la Ley Helms S u rton .

Au n que cabe aclarar qu e Canadá expresó su rech azo a esta legisla ción

tiem po antes de habe r sido aprobada el 12 de m arzo de 1996. El ministro

cana diense , J ean Ch retien lid eró u n a p ropuesta interna cional en con tra d e la

norma es tadou n idense , además condenó el derribo de las avionetas d el gru po

anticastrista y afirm ó:

-Tengo suficiente tiempo en la política para saber que en un año electoral es

más complico.do el !rato con los estado uni denses"./>6

De ahí que a partir d e la firma de la Helm s Burtcn , los pai ses Mexíco y

Canadá se h ayan u n ido en u n fre nte comú n qu e h a fortalecido la rel ación

bilateral en tre ambos. Au nado a esto esta la coincidencia en otros tem a s . De

m anera tal, ambos trab ajan juntos en el TLCAN, en la D MC y en la refonna de la

ONU.

Estas coincid encias en el ámbito internacional impulsaron una amplia

reforma en la ONU, en la n eces id ad de dar seguridad en la OEA a los acuerdos d e

la Cu m b re d e las Américas .

•• DATIA, ViClor. wMé~ ico y Can.di reil~n su rechazo. la ~y Hell1l$ Bun onM

, en El Financiero, Sección
Inln'naCional, 20 de dic>em~ de 1996, p. 18.
M RElJl10R (A~ia de N()IicillS). "Canadá. b UnIón Europea y el Grupo de Río conlT1l la Lry Hclms
Bunon- en y Jornada, Sección El Mundo. 9 de marzo lk 1996. p. 64 .
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2 .3.3 . Los fuertes socios comerciales: CalladA y Eatados Unidos .

•:. Anteceden tes.

La relación bi lateral entre Estados Unidos y Canadá comenzó con una nota

militar, con la invasión americana a Canad á y la constante amenaza de

ín vaeién .er

En 17 75 , al estallar la guerra de independencia de Estados Unidos, los

rev olucionarios exhortaron a las colonias más norteñas a plegarse a su causa.

Como estos se mantuvieron leal es a la colon ia, los independentistas invadieron

Québec e intentaron tomar la ciudad d el mismo nombre. Los Tratados de

Versalles de 1783 que pusieron fin a la gue rra y establecieron los limites entre

Estados Un idos y Canad á (entonce s colon ia s británicas] no eliminaron el temor

de estas ante las declaradas intenciones anexionistas de s u s vecinos sureacs.ee

Para 181 2, el Reino Unido y Estados Unid os se enfrascaron en otra guerra.

Para esos tiempos , los Estados Un idos ya tenían 7 .5 millone s de habitantes y no

cesaba en su búsqu eda d e nuevas tierras para colonizar, mientras que la América

d el Norte b ritánica apenas alcanzaba el medio mill ón d e pobladores .

En los años treinta su r gieron en el Alto y Bajo Canadá m ovimientos

reformistas. En 1837 estallaron rebeliones "pa trió ticas" en Toronto y Montreal

apoyadas desde Estados Unidos, que bien fueron sofocadas con rapidez. dejaron

h uella de descontento social y renovado el temor a una intervención

estadou n idense.

Este periodo d e posgu erra de 18 15-18 50 fue la era del -Destino Manijiestcf

de la expansión americana , donde la amen aza a Canadá no termin é. El miedo

cana dien se fue reforzado por la comp ra de Alaska . el rápid o arreglo en tre Estados

. ' Kenneth M. Cunis y Jhon E. Canvll. C...~i~-Ammq" Relations. Le~ington Books, Washington.
U.S.A.• 1984. P. S.
.. EM~RICH . Gus~vo Ernesto. - El Sislnna PolifK:o y la CUestión Constitucional en Canadi-. en la revista
Cornm-io Eaterior. BANCOM EXT. Volumen 43. Mayo de 1993. pp. 121· 131.
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Unidos y el Reino Un ido en los limites , qu e su mado a la retórica anexionista d e

la s politicas americanas tensó la relación bilateral.

La era moderna de colaborac ión y amis tad comen zó con las necesidades de

Norteamérica involucrada en la Primera Guerra Mundial . Para Canadil este fu e

u n gran y costoso con flicto mientras que para Estados Unidos fue mas corto y

men os cos toso.

En la Segunda Guerra Mundial, Canadá. aceptó sus res ponsabi lidades . La

dinámica d e u n mundo inestable forzó la colaboración a ambos pueblos la

n ec esid ad d e u n trabajo co njunto. El estal lido d e esta gu erra alteró

significativamente la percepción canadiense del mundo: ahora veía a la m adre

patria lu chando por su supervivencia. La posibilidad d e una derrota inglesa en

manos de los nazis dejó en Cana dá. u n claro sentimiento d e vu ln erabilidad h a s ta

que el primer ministro Mack enzie King cobijó a la nación bajo la p rotección de los

Estados Unidos."

Asimismo, las rela ciones comerciales se al te raron en el mismo sentido ya

que Canadá. dependia en gran parte de su comercio con el Reino Unido,

p recisamen te para con tr arrestar su perenne situación deficitaria respecto a

Estados Unidos. La declara ción de Hyde Park, asi denominada por la casa de

campo de los Roosevelt en Canad á, respon di ó a esta situación mediante el

co mpromiso estadounidense de gastar mas di nero en Canadá. Esto sentó las

ba ses d e la futura relación especial entre ambas naciones .

Por otro lado la victoria aliada coloca a Canadá. co mo la segunda potencia

económ ica mundi al , detrá s de los Estados Unidos quien es s urgieron como la

fu erza económica y m ilitar sin par en el mundo.

Sin embargo, a sólo do s años d e terminado el connicto m u ndial el pai s se

en frentó a una seria crisis de divisas , donde las importaciones de Estados Unidos

.. La protecció n se dio mediante la firma del Acuerdo Ogdenb urg en . goslo de: 1940, scnu ndo las b.scs de un
relación cst ratégicamcnle pcmqncnlC".
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y los esfuerzos de apoyo en la reconstrucción europea fueron los principales

factores .

Ante es ta situación , Canadá logro negociar con los Estados Unidos dos

concesiones importantes : la primera fu e la posibilidad d e que los dólares del Plan

Marsh alJ pudieran ser em pleados por los pai ses europeos para la com p ra d e

bienes y productos cana di enses y la segu nd a fue la instau ración de una n ueva

ronda de negociaciones que superaran los acuerdos del GATI en la redu cci ón d e

tarifas en tre ambas n aciones .

De tal manera , se estaba forjando una rela ción bilateral en donde Cana dá

reconocía la im portancia del liderazgo estadounidense en el m u ndo, y aceptaba

que los interese s d e esa po tencia coincidian en lo fundamental co n los interese s

cana dien ses. Estados Unid os partía de la premisa qu e Canadá se habia

co nsti tuido en un aliado especial.

Los gobiernos liberales de Mackenzie King y su sucesor, Louis St. Laurenr .

vivie ro n los mejor es años d e la rela ción especial. Aunado a esto , en 19 57 el

gobierno canadiense coincidía con la visión de los Es tados Unidos co m partiendo

su percepción sobre la magnitu d d e la amenaza que la URS S encarna ba.

Mientra s que con el gobierno conservador de John Diefenbaker, la s

relaciones entre amb os paises se tensionaron al máximo. Por un lad o , era más

cauto que sus pred ecesore s y por el otro, el epi sodio de la crisis de los misiles en

Cuba en octubre de 19 62 , ya que Diefenbaker postergó todo apoyo a Estados

Unidos durante ella. te

Por su parte el gobierno liberal de Lerter Pearson buscó res ta bl ecer el plano

de co rdialidad mutua en tre los d os gobiernos por lo que se pronunció a favor d el

despliegue de la s armas n ucleares en el norte del territorio cana d iense. No

obstante , tra s u n llamad o en la Universidad de Temple, Fila delfia en 1965 para el

.. DJefenbaker l UgiriÓ el envió de una misi"'" exp loraloria a Cuba que ,"Oflfinnara la existftlna de misiles ~
des pués se rehusó a dar autoriza ción para poner en ale rta el mecanis mo de defensa a érea ccnjuruaent re ambos
paíSC'ó.



cese de bombardeos ma sivos contra Vietnam del Norte, vin o la rep resión d el

gobierno estadou nidense bajo el gobierno de Joh nson .

Con la elección d e Pierre Trudeau en 1968 como primer ministro, h u bo u n

notable cambio en la s rela ciones con el vecino país del norte, ya qu e se redujeron

las contribuciones canadienses a la OTAN, toda vez; que se mej oraron las

re laciones co n la URSS y se otorgó reconocimiento diplomático a la Repú b lica

Popular China en 19 70 .

Las fricciones se manifestaron en distintos grados a lo largo de su gob ierno

la relación bilateral tuvo sus momentos mas críticos en 198 1 y 1982. Fren te al

gobierno conservador de Rea gan , Trudeau im pulsó un Programa Energ ético

Nacional que crea ba u na compañia esta tal y amenazaba n acionalizar gran parte

del sector.

•:. Renovación de la relación bilate ral.

Con la llegada de Brian Mou rl on ey en 1984, se in ició una nueva era en la

vida política canadiense, particu lannen te en las relaciones con Estados Unidos .

Mourlon ey en su primer año transformó la agencia encargada d e supervisar la s

inversiones extranjeras FIRA en Investment Canad a con el propósito de atraer

n ueva s inversi ones y dio los primeros paso s para el desmantelamiento del

Programa Energético de 'rrud eau .n

Asim is mo, decl aró que Canad á estaba - abierta a los negocios" donde una

súper relación con Estados Unidos seria la pied ra de toque de la política exterior

de su gobierno. De tal forma se iniciaron la s reuniones anuales co n su

contraparte estadounidense, Ronald Reagan . se le otorgó u n fuerte apoyo en su

politica exterio r en rel ación con la in iciativa de Defen sa En ergética (SD1) y se

in iciaron las negociaciones formales para u n Acuerdo de Libre Comercio (Ale)

en tre ambos p ai se s en m ay o de 19 8 6 .

" Centro de Invesligxiona ~1'3 ti Dn..1T011o. Poli.;", E1tgior patJ un Mundo N!KYo. Editorial o.ana.
Mnico. 1993, p. 131
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Este ALC entre Canadá y Estados Unidos en tró en vigor en enero d e 1989,

co mo resultad o de un largo proceso orientado a estrechar las relaciones

comerc iales en tre ambas naciones. No obs tante , entre 1985 y 1987, el gobierno d e

Mourlon ey adoptó una se rie d e medid a s qu e mejoraron las re laciones con los

paises socialistas, al mismo ti empo que cri ticaba la ayuda d e la administraci ón

Reagan a los co ntras niceragúensee y apoyaba el proceso Co n tado ra.

•:. El TLCAN Y la relación bilateral.

Para la década de los n oven ta , tr a s el fin de la guerra fría, en Noneamérica

se generó el lazo mas fu erte entre Estados Unidos y Canadá, el TLCAN.

Este acuerdo a tres años d e su entrada en vigor pre sentó co mo r es u lt a do

un incremento en el flujo co mercial en tr e ambos paises . Las exportaciones

canadienses a Estad os Un idos crecieron d e 133 , 112 m .d .d . a 164,76 1 rn.d.d. en

19 9 4 y 1996 respec tivamente. Mientra s que la s importaciones estadoun id enses a

Canadá crecieron de 99,484 m.d.d . a 50, 135 m.d .d . en los mismos añOS. 71

De tal manera , la balanza co mercial canadien se registró superávit a la alza

al crecer este de 33,484 m .d .d . a 50,135 m .d .d . en el mismo periodo .

Por su parte, la bal anza comercial estadounidense regis tró crecimien to de

la s exportaciones a Canadá po r debajo d el nivel de la s importaciones cana di en se s

a Estados Un idos . Las exportaciones creci eron de los 114,2 55 m.d.d. a los

132 ,584 m.d .d . en 1994 y 1996 respecuvamente.ta El sal do de la balanza

co mercial estadouniden se por tanto presentó d éficit a la alza, al crecer este de los

- 17 ,701 m.d .d . a los -2 7 , 162 m .d .d . en el m ismo tiempo.

Es tos resultados indican claramente que el si bien el TLCAN h a esti mu la do

el cr ec imiento en los fluj os co merciales, los resultados netos en las cu entas

11 Inlem.llliONI Moncwy Fund. Op. e il ., p. 14 8.
' J Ibid .• p. 4 52.
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nacionales de cada paí s han sido diferentes . Estados Unidos por su parte ha

manten ido su situación deficitaria fren te a s u socio come rcial del norte, este

ultimo por su parte satisfactoriamente vio incrementado su superávit .

Pese a es tos resultados en el ámbito comercial , las rela ciones bilaterales

entre ambos paises se han visto obscurecidas por di ferencias respecto a otros

varios tema s. El caso de la relación entre Canadá y Cuba, es sin lugar a duda

una de las de mayor controversia , debido a la complej ida d de la relación.

Por un lado tenemos a un Estados Unidos con una política a gresiva con tra

la isla, mie n tras que del lado con trario encon tramos a Canadá que se ha dado a

la a pertu ra comercial e ideológica con La Habana , manteniendo acorde a ello

re laciones comerciales y de inversión con esta ultima a si como u n respeto a su

soberania .

De ahí que, al ser firmada la Ley Helms Burton por el ejecutivo

estadounidense en 199 6 , el min istro canadiense lideró una p rot esta mu ndial en

su contra, dado que esta legi slación afecta de manera significativa el curso de la s

relaciones comerciales de empresas canadienses con la is la antillana.
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CAPÍTULO m 

LA LEY HELMS BURTON Y LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE 

HACIA CUBA. 

3.1. La política de los Estados Unidos para Cuba 

Aunque con el establecimiento del TLCAN se establecieron nuevas reglas 

para llevar a cabo el comercio en Norteamérica, con la llegada de la Ley He1ms 

Burton al escenario internacional en marzo de 1996, los Estados Unidos se 

movieron en la dirección opuesta. 

La Ley Helms Burton no es una pieza aislada de legislación, por el contrario, 

forma parte del proceso del bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a la isla 

formalmente desde 1962. La razón de su existencia tiene sus raíces muy 

profundas. Se inicia en el siglo XVIII con los planes expansionistas74 de Estados 

Unidos, mismos que al paso del tiempo fueron degenerando en toda una política 

de ahogamiento económico impuesto por los Estados Unidos sobre la isla. 

3.1.1. El expansionismo estadounidense y Cuba. 

El interés de los Estados Unidos sobre la isla de Cuba tiene raices muy 

profundas. De tal manera desde finales del siglo XVIlI, el criterio general de los 

principales representantes del gobierno y de los intereses económicos de Jos 

Estados Unidos es que Cuba debía "formar parte de los planes estratégicos 

expansionistas'75 de esa nación. Estados Unidos promovió un imperialismo 

económico que explotó de manera consiente los mercados y las materias primas 

y el orden lo mantuvo mediante la fuerza, y poder constituirse en un imperio que 

trataba de lograr el control de los recursos clave, mercados y territorios 

74 Bajo las ideas de la i lustración reconocían la fortaleza de aquellos Estados europeos que habían logrado 
consolidar unidades económicas y políticas ampliadas, conocían bien el poderío alcanzado por las provincias 
unidas de Holanda y ante todo del Reino Unido en la Gran Bretaña. Estos elementos aunados a la vertiginosa 
presión demográfica fortalecieron las tendencias hacia el expansionismo territorial y económiCO, así como la 
noción del federalismo estadounidense. Rafael Femández de Castro y Claudia Hijuelos. Op. Cit., 159-160. 
]S TOSTE Ballart, Gilberto. Guantánamo al Desnudo. Editora Política, La Habana, Cuba, 1990, p. 13 
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estratégicos. 

Es así como apenas obtenida la independencia respecto de Inglaterra, John 

Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, en una carta fechada el 23 de 

junio de 1783 y dirigida a Robert R. Livingston, uno de los redactores de la 

Declaración de Independencia norteamericana señaló que «las islas constituyen 

apéndices naturales del continente americano que casi es imposible resistir la 

conuicción de que la anexión de Cuba a la república federal es indispensable para 

la continuación de la Unión". 76 

Tomás Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, en 1800 tuvo 

mayor empeño en hacer posible "una eventual expansión de su país más allá del 

río Mississipi ... y pensó en la posibilidad de adquirir las Floridas y la isla de Cuba, 

por compra o conquista de sus dueños españoles".71 Es más, en 1805 Jefferson 

expresó que tarde o temprano debia tratarse de obtener el control sobre la isla de 

Cuba. Con lo que el gran afán expansionista y hegemónico con respecto a Cuba 

se convirtió en factor constante de la política exterior de los Estados Unidos. 

De tal manera y siguiendo la línea del pensamiento de Jefferson, el 

Congreso de los Estados Unidos adoptó en 1811 la Resolución de Transferencia 

en la que se declara la enfática oposición a cualquier entrega de las Floridas, 

Cuba y México a otra potencia distinta de España. El objetivo era excluir de las 

Américas toda influencia europea y satisfacer las ambiciones territoriales 

inmediatas de Estados Unidos 

Congruente con esto, en 1808 los Estados Unidos mandaron a un enviado a 

la isla para explicar al capitán general español residente en Cuba que los Estados 

Unidos veían con buenos ojos que Cuba siguiera en manos españolas, en lugar 

que el dominio recayera en Inglaterra o Francia, pero que estaba dispuesto a 

comprársela a España en caso que esta no pudiese mantenerse alli. 

76 fbídem. 
77 BOERSNER, Demetrio. Relaciones Internacionales de América Latina. Editorial Nueva Sociedad, Tercera 
Edición, Caracas, Venezuela, 1990, p. 82. 
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Durante este mismo período se llevó a cabo el proceso de anexión de las 

Floridas a Norteamérica. La compra de Lousiana no satisfacía por sí sola los 

deseos de los comerciantes sureños estadounidenses. Las ricas tierras de las 

Floridas eran la continuación de la Lousiana hacía al este. Por lo demás el que 

estas estuviesen bajo el dominio de una potencia extranjera le impedía a Estados 

Unidos controlar el Golfo de México. 

En 1818 John Q. Adams como secretario de Estado propuso a España la 

compra de las Floridas. Esta se declaró de acuerdo, bajo la condición de que los 

Estados Unidos renunciaran a toda posible reclamación sobre Texas y se 

comprometiera a no reconocer la independencia de los países hispanoamericanos. 

Estados Unidos se negó a aceptar tales exigencias y procedió a la invasión de la 

Florida española por una fuerza expedicionaria al mando de Andrew Jackson, 

quien acabó ocupando la totalidad de la Florida y apresando al gobierno español 

del territorio, por lo que España, para garantizar la integridad de México, incluida 

Texas, hubo que ceder la Florida a Estados Unidos y fIrmó el Tratado Adams

Onis,78 el 22 de febrero de 1819. 

Para esas fechas, en las colonias españolas se fue gestando por motivos de 

explotación económica colonial, discriminación política, opresión social e 

infiltración de ideas liberales, la lucha independentista. Mientras que Cuba y 

Puerto Rico se mantuvieron bajo la dominación española. 

En Cuba, la gran prosperidad azucarera estimulada por el conflicto 

napoleónico y luego por el debilitamiento de algunos competidores tales como 

Haiti, hizo que en ésta se sintieran satisfechos con el status quo colonial. f\o 

obstante, en 1824 cuando ya Sudamérica estaba libre, Bolivar y sus compañeros 

pensaron armar una expedición para liberar Cuba, los Estados Unidos 

impidieron mediante amenazas el desembarco de gran colombianos y mexicanos 

78 También conocido como Tratado Transcontinental, cuyas cláusulas son: 
a) La cesión de la Florida entera a Estados Unidos 
b) La demarcación de los límites occidentales de Lousiana con California, con la renuncia de España a 

Todo derecho sobre Oregón. 
e) El reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía española sobre Texas, y 
d) La cancelación de las deudas espaiiolas cuyo monto era de 5 m.d.d. 



en Cuba. La isla debía quedar en manos de la débil España hasta que Estados 

Unidos estuviese listo para anexarla. 

No había duda que Cuba era parte de la herencia de España en América a 

la cual Estados Unidos aspiraba a ser heredero, según lo demuestra la tesis 

conocida como la política de la fruta madura anunciada por John Q. Adams como 

secretario del presidente James Monroe, en una nota fechada el 28 de abril de 

1823 a Hugh Nelson, ministro estadounidense en Madrid. 

En esta se expresan los propósitos estratégicos de la anexión de Cuba: 

(Cuba)"casi a la vista de nuestros litorales ... se ha convertido en objeto de 

importancia trascendental para los intereses comerciales y políticos de nuestra 

unión. Su ventajosa situación ... el carácter de sus habitantes ... la muy amplia y 

segura bahía de La Habana ... la naturaleza de sus productos y de sus necesidades 

le dan tal importancia dentro del conjunto de nuestros intereses nacionales que 

ningún otro territorio extranjero se puede comparar con ella; apenas es inferior al 

que une a los diferentes miembros de esta unión ... no se puede resistir la idea de 

que la anexión de Cuba a nuestra República Federal será indispensable para la 

mismisima existencia e integridad de la Unión ... Hay leyes de gravitación política, 

así como las hay de gravitación fisica; si una manzana separada del árbol por la 

tempestad no puede más que caer a tierra, así Cuba separada por la fuerza de su 

conexión no natural con España e incapaz de valerse por sí misma, tendrá que caer 

hacia la Unión norteamericana, la que por la misma ley natural no la podrá arrojar 

de su regazd'. 79 

En ese mismo año, ante la amenaza de intervención de la Santa Alianza en 

América Latina y el expansionismo ruso, el entonces presidente norteamericano, 

James Monroe, emitió lo que con el tiempo seria la Doctrina Monroe8°, en dos 

79 W. GANLENBEIN, James. The Evolution of our Latin-American Policy, Documentary Record. Columbia 
University Press, New York, USA., 1950, pp. 425-426. 

80 Anterionnente, en /982, el Departamento de Estado a cargo de Monroe, confeccionó un mapa de Estados 
Unidos donde se incluyen los territorios de Texas, Nueva Santander, Coahuila, Nuevo México, parle de 
Nueva Vizcaya, Sonora y Cuba como parte natural de la república. 



pasajes separados del mensaje presidencial del 2 de diciembre. En el primero 

señala que: 

"se ha considerado que la ocasión es propicia para dejar constancia, como un 

principio en el cual va de por medio los derechos e intereses de los Estados Unidos, 

que los continentes americanos ... no serán hoy en adelante considerados materia 

de colonización futura de ninguna potencia europea:'. Y en el segundo declara que: 

"Consideramos todo intento de su parte por extender su sistema a cualquier 

porción del hemisferio como peligroso a nuestra paz y seguridad' .81 

Es así como a través de esta doctrina, los Estados Unidos pretendían ser 

los únicos con la facultad de intervenir en los países del continente americano a 

la vez que excluían a las potencias europeas que eran las únicas que de algún 

modo podían competir con los Estados Unidos en cuanto a expandir sus 

dominios y coloniaje en América 

Posteriormente, en 1840, los Estados Unidos empezaron a aplicar y a 

extender la doctrina como punto central de su política latinoamericana. Fue en 

este mismo periodo cuando el concepto" Destino Manifiestd'82 se popularizó para 

justificar las ambiciones estadounidenses de gran afinidad con la doctrina. 

Los razonamientos esgrimidos para justificar la política de despojo con 

relación a los indios también podía emplearse para justificar una política agresiva 

hacia otros pueblos por lo que no pasaría mucho tiempo para que México y el 

Caribe se convirtieran en tierras propicias para la aplicación de las ideas del 

Destino Manifiesto. 

81 CONNELL-SMITH, Gordon. Estados Unidos y América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 
1976,pp.84-85 
82 El Destino Manifiesto presenta entre sus principales elementos: 

a) El ansia de expansión territorial y 
b) La creencia de un derecho inherente a ella. Este derecho contenía varios elementos susceptibles de 

desarrollo y extensión de acuerdo con las circunstancias. Entre ellos estaba la superioridad del 
hombre blanco sobre los indios, el mejor aprovechamiento que este hacia de sus tierras y la 
superioridad de las instituciones. 
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En este decenio y a resultas de la guerra con México y de la cosecha que se 

produjo en los Estados Unidos, creció la exigencia de hacerse de Cuba. Se 

persuadió al presidente Polk de que en secreto se intentara comprar Cuba a 

España; por una suma mucho mayor que la que se ofreció a México por 

California. Sin embargo, España se negó a vender. Franklin Pierce que ascendió a 

la presidencia en 1853 también trató de comprar Cuba. 

Para 1854 se publicó el «Manifiesto de Ostende" documento redactado por 

los ministros estadounidenses ante España, Francia e Inglaterra en que se 

declaraba que si Cuba llegara a ser una amenaza por su africanización y si 

España se negaba a venderla a Estados Unidos entonces se la arrebatarían a 

España. 83 

Sorpresivamente, el 10 de octubre de 1868 estalló la guerra revolucionaria 

cubana de los diez años. La actitud norteamericana en el transcurso de esta fue 

de franca hostilidad y boicoteo a la lucha independentista como lo demuestra la 

venta cañoneras en Nueva York a los colonialistas españoles. 

Nuevamente el 24 de febrero de 1895 se inició en Cuba la lucha 

independentista, esta vez dirigida por José Martí. Estados Unidos nuevamente 

ofreció su ayuda a España para lograr la inmediata pacificación conforme a un 

plan que dejaba a España sus derechos de soberanía. Para 1896 y 1897, el 

presidente Cleveland se declara neutral en el conflicto hispano cubano. A la vez 

que se realiza inútilmente la última proposición para la compra de Cuba. 

No obstante, la insurrección martiniana se extendió con éxito en la isla 

mientras que España se desgastaba día a día. Después de tres años de guerra la 

victoria por la independencia parecía cercana. Es entonces cuando Estados 

Unidos buscó pretextos para intervenir en el conflicto. El anexionismo buscó una 

excusa moral y la encontró en la condena al colonialismo español y la aparente 

83 En dicho año, Estados Unidos ofreció a España la suma de 130 m.d.d., sin embargo, España se mosrró 
firme y se negó a vender. Mientras que en Estados Unidos, los hacendados y comerciantes de Di.xie 
difundieron el rumor que Gran Bretaña abrigaba un plan para adquirir Cuba y establecer una república 
africanizada. 



simpatía con el pueblo cubano. William Randolph Hearst, rey de la prensa 

norteamericana fue formando la opinión pública para provocar y sostener una 

guerra contra España. En este momento, apareció el detonante final, el incidente 

del Maine, un barco de guerra estadounidense que sufrió una explosión en la 

bahía de La Habana en febrero de 1898. 

Aunque el presidente Mackinley, sucesor de Cleveland desde 1897, trató de 

serenar los ánimos, presionado por el Congreso y la opinión pública, presentó un 

ultimátum a España el 11 de abril de 1898 en el que solicitaba autorización para 

intervenir en el conflicto. El objetivo era la eliminación de España de las Antillas y 

las Filipinas. 81 

España rechazó la resolución, se suspendieron las relaciones entre ambas 

naciones y el 25 de abril se declaró la guerra entre ambas. Finalmente, la derrota 

española se sucedió con la firma del Tratado de París,85 ellO de diciembre de 

1898, a través del cual se reconoció la independencia de Cuba y se cedió a Puerto 

Rico, Guam y las islas Filipinas a Estados Unidos. 

No obstante que Cuba recibió su independencia formal, esta fue incompleta 

y mediatizada. Estados Unidos retiró sus fuerzas hasta 1903 a cambio de un 

tratado que le concedía el derecho de intervenir en los asuntos internos de la isla 

antillana cada vez que unilateralmente lo estimase necesario. 

Finalmente, el lro. de enero de 1899, terminó la soberanía de España en la 

isla antillana y empezó oficialmente la de los Estados Unidos. La isla se comirtió 

en territorio especial de ocupación militar donde el máximo representante del 

poder era el gobernador militar. Pero como el Congreso de Estados Unidos no 

podía promulgar leyes para Cuba, para legislar se crearon las órdenes militares 

81 Las fuerzas norteamericanas desembarcaron en Cuba y en las Filipinas y de Guam, en el Océano Pacífico. 
Estados Unidos estaba interesado en dominar el Caribe y las rulas del Pacífico entre California y China de 
gran importancia económica y naval. BOERNER, Demetrio. Op. Cit., p. J 91. 
S5 En este tratado se establece en su artículo I que "España renuncia a lodo derecho de soberanía y propiedad 
sobre Cuba. En atención de que dicha isla cuando sea evaCllada por Espaiia. va a ser ocupada por Esrados 
Unidos, mientras que dure su ocupación lomarán sobre si y cambiaran las obligaciones que por derecho de 
ocuparla les impone el derecho internacional para la protección de vidas y haciendas". TOSTE, Bailan, 
Gilberto. Op. Cit., p. 43. 
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del Gobernador, quien era designado por el presidente de los Estados Unidos. 

El principio de derecho a la intervención estaba contenido en la Enmienda 

Plat/, presentada por el senador de Connecticut, Orville H. Platt, el 25 de febrero 

de 1901, como adición al proyecto de ley (H R. 14017) de créditos para mantener 

él ejercito durante el año fiscal que debía terminarse en junio de 1902 (Ley de 

Gastos del Ejército).86 

Mientras que en Cuba se celebraba la Convención Constituyente, el 

gobierno de los Estados Unidos decidió apoyar la Enmienda Piar! que legitimaba 

la intervención norteamericana (cláusula 1lI), cercenar el territorio al dejar la 

situación de la Isla de Pinos para un futuro tratado de fijación de su pertenencia 

(cláusula VI) , limitaba a Cuba la concertación de tratados (cláusula 1), establecía 

el carácter de los planes sanitarios (cláusula V), convalidaba todos los actos de 

ocupación militar (cláusula IV) y obligaba a Cuba a vender o arrendar estaciones 

navales en ciertos puntos (cláusula VlI). 

Para el 2 de marzo, el gobernador Wood elevó a la Convención Cubana el 

texto de la enmienda, para su consideración. No obstante la oposición a la 

inclusión de ésta en el texto de la Constitución, finalmente el 12 dejunio de 1901 

la Asamblea Constituyente accedió a la inclusión. 

De tal manera, Cuba pasó a ser una neocolonia de Estados Unidos, al 

asegurar su derecho legal de intervenir en Cuba cada vez que lo estimasen 

conveniente, a la vez se aseguraron derechos especiales para la construcción de 

carboneras y la base naval de la bahía de Guantánamo. 

3.1.2. La Revolución Cubana y el Proceso Nacionalizador. 

Con el inicio del siglo XX, se abrió la etapa del imperialismo87 plenamente 

S6 [bid., pp. 449-450. 
87 El imperialismo económico de Estados Unidos es un ejemplo de un imperialismo moderno que trata de 
lograr el control de los recursos clave, los mercados, los territorios estratégicos. Es una nación que qUIere 
ganar una posición predominante más allá de las dimensiones continentales. 
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desarrollado basado en el monopolio, la hegemonía del sector financiero y la 

rivalidad acentuada en la captación de mercados de capital y materias primas. En 

esta etapa los nuevos centros de poder, tales como Alemania, Estados Unidos, 

Japón e [talia se colocaron al lado de los imperios capitalistas tradicionales -

Inglaterra y Francia- compitiendo con ellos por el control de los mercados y 

recursos de América Latina. 

De tal manera, desde 1880 el capitalismo financiero norteamericano buscó 

campos de inversión en el exterior, en regiones subdesarrolladas y carentes de 

recursos financieros propios al tiempo que se inclinaba por una política 

imperialista. Para Cuba siempre codiciada por su posición estratégica significó 

una independencia incompleta que la redujo a la situación de protectorado de los 

Estados Unidos. 

Sin embargo, con la Crisis Económica de 1929, que se extendió y afectó al 

mundo capitalista entero, el proceso de expansión económica que los Estados 

Unidos habían experimentado desde la Primera Guerra Mundial, se frenó. 

Para Franklin D. Roosevelt a la cabeza del gobierno estadounidense, se 

colocaron las decisiones de tipo democrático por encima de los intereses 

imperialistas. En relación con América Latina a esa nueva política se le denominó 

la "Política del Buen Vecino". Esto explica la actuación de Roosevelt en Cu ba, para 

con el derrocamiento del dictador Gerardo Machado por revolucionarios cubanos 

considerados "comunistas'. No obstante, que portavoces del capitalismo 

estadounidenses pidieron la aplicación de la Enmienda Platt y la intervención en 

la isla, se optó por el establecimiento de relaciones con el gobierno provisional 

cubano. Más aun en 1934 se acordó ehminar la Enmienda Platt. 

Posteriormente, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la situación 

imperante degeneró primero en un conflicto mundial y luego con el término de 

ésta en el inicio de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión So\iética. 

Estados Unidos procuró incluir a América Latina en su sistema estratégico para 

la luchar contra el comunismo impulsado por Moscú. Con tales objeti\·os, el 
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gobierno norteamericano se inclinó nuevamente hacía una línea represiva hacia 

América Latina valiéndose de dos instrumentos adoptados por la comunidad 

interamericana en 1947 y 1948: el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

De tal manera, el auge de la Guerra Fría llevó al gobierno norteamericano a 

colocar la seguridad militar por encima de cualquier consideración, aunado a la 

política de apoyo a dictadores reaccionarios y opresivos en la América Latina. 

Sin embargo, a partir de 1956 se inició la caída de los dictadores 

derechistas auspiciados por los Estados Unidos, en el nombre de una lucha 

contra el comunismo, cuando el general Manuel Odría se retiró voluntariamente 

ante las protestas de la población peruana; en 1957 cayó el dictador Gustavo 

Rojas PínUla en Colombia, en enero de 1958 en Venezuela ocurrió el 

derrocamiento del dictador Marco Pérez Jiménez . 

• :. La Revolución Cubana 

En Cuba, la situación de la dictadura de Fulgencio Batista empeoró en 

forma constante. La violencia y crueldad del régimen causó un creciente 

sentimiento de repudio en todas las clases de la sociedad cubana donde hasta los 

grupos privilegiados, que inicialmente el gobierno había protegido contra 

reivindicaciones obreras, decidieron romper sus vinculos con el gobierno 

batistiano. Sumado a esto, el gobierno estadounidense resolvió también quitar su 

apoyo a la dictadura. s8 

En ese contexto surgió la figura de Fidel Castro, quien con el tiempo 

representaría el mayor reto al que se han enfrentado los Estados Unidos. Castro 

encabezaba a los diversos grupos en lucha contra Batista - Movimiento 26 de 

julio, el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente de Escambray entre otros- a 

la vez que estableció vínculos con los comunistas del partido Socialista Popular 

88 LOWRY, Nelson. Las Dimensiones de J!JIª""""<R~<~oluqQll' The Measure of a Revolution. Lnlversity of 
Minnesota, U<S.A., Ediciones Libera, Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 9172, pp. 15-]0. 
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de Venezuela y Costa Rica. 

Castro tras ser acusado de insurrección contra el Estado en 1953 y liberado 

en 1955 gracias a una amnistía para prisioneros políticos que Batista mismo 

decretó, partió a México donde procedió a reunir un grupo para invadir Cuba y 

derrotar a Batista. El plan de Castro era realizar un levantamiento en Cuba, 

saliendo del Puerto de Veracruz a bordo del barco Granma. Sin embargo su plan 

se frustró porque el barco tardó en llegar a la isla. Su llegada al ser avistada 

desde el aire fue fácilmente dispersada. No obstante, Castro y otros once hombres 

lograron llegar a la Sierra Maestra dándose inició a una guerra entre los rebeldes 

y el ejército batistiano. 

Pese a no contar con suficientes hombres, ni con armas, ni dinero, ocurrió 

un suceso afortunado, el 24 de febrero de 1957, cuando el New York Times 

publicó una entrevista realizada por Herbert Matews a Castro, con esta 

publicación aumentó el apoyo en armas, dinero y hombres, no sólo en Cuba sino 

también de los cubanos exiliados en Estados Unidos. A partir de entonces, la 

lucha se aceleró y el 12 de mayo se dio la primera victoria de los rebeldes, al 

aplastar la guarnición de Uvero. Para finales de 1958 el ejército del dictador 

estaba dividido y desmoralizado, hasta los altos oficiales conspiraban contra el 

régimen. 

Finalmente, la guerra terminó el lro de enero de 1959 con la salida de 

Batista del pais y la llegada de Castro a La Habana. Poco después se anunció la 

llegada de Manuel Urrutia corno presidente provisional de la República. Su 

gobierno fue reconocido por el gobierno estadounidense el 7 de enero de 1959. 

Tras aprobarse la Ley Fundamental de 1959, que remplazaría a la 

constitución de 1940, Fidel Castro fue elegido Primer Ministro sucediendo a Miro 

Cardona, mientras que Osvaldo Dórticos sucedió a Urrutia corno presidente de la 

República de Cuba. 



El Proceso de Nacionalización Cubano . 

• :. La Refonna Agraria. 

El proceso de nacionalizaciones cubanas se inició en 1959 con la primera 

Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo. Ante una economía cubana que 

presentaba entre sus principales rasgos: 

«1.- Una completa dependencia del imperialismo norteamericano que 

controlaba la industria exportadorafundamental, 1 200 000 hectáreas de tierra, la 

energía eléctrica, parte de la industria lechera, el abastecimiento de combustible y 

en medida importante el crédito bancario. 

2.- Una estructura económica fundamentalmente agricola; pues la más 

importante industria, el azúcar, era una producción primaria de base agrícola y el 

resto de la industria representaba un volumen poco significativo. 

3.- Una economía extensiva latifundaria tanto en propiedades de las 

compañías extranjeras, como en las de una minoria opulenta cubana con 114 

grandes propietarios con el control del 20% de tierras. 

4.- Un desempleo y subempleo permanentes y masivos en proporción muy 

superior al de otros países de América Latina, llegando al 25% de la fuerza de 

trabajo, con más de 600 000 desempleados en el período de tiempo muerro y de 

300 000 desocupados permanentes. 

5.- Una economía totalmente abierta, en que cada peso de producción bruta 

correspondía entre 25 y 28 centavos de importaciones inevitables y suponía un 

porcentaje igual de exportaciones. Una monoexportación azucarera que alcanzaba 

el 50% y una concentración geográfica de las exportaciones e importaciones 

dependiendo el 60% de las primeras y del 75% al 80% de las segundas del 
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mercado de Estados Unidos". 89 

Ante tal situación, con la Reforma Agraria se esperaba terminar con la 

situación de monocultivo azucarero única producción económica importante, 

suministrar las materias primas necesarias para la industria y ampliar los fondos 

exportables de productos agropecuarios. 

Con esta ley se dio un golpe demoledor al latifundio al convertir a 250 000 

familias en propietarias y se adquirieron casi la mitad de las tierras en fmcas, 

además de las tomadas de los partidarios de Batista, las haciendas de ganado, 

las 1 250 000 hectáreas de los trapiches de azúcar de propiedad norteamericana 

y las 910 000 hectáreas de trapiches cubanos. 

Esta transformación en la estructura agricola de Cuba, originó el 

endurecimiento de las posiciones del gobierno de Estados Unidos respecto a la 

revolución. Los inversionistas norteamericanos declararon inaceptable el pago de 

indemnizaciones en bonos. El gobierno estadounidense insistió en que se 

mejoraran las condiciones de indemnización, cosa que el gobierno de Castro se 

negó a hacer. 

.:. Otras leyes nacionalizadoras. 

Más aún, después de la ley de Reforma Agraria, el gobierno cubano dictó 

otras leyes nacionalizadoras que completaron el proceso nacionalizador, en v-irtud 

del precepto constitucional que permitía la expropiación forzosa para dedicar las 

propiedades nacionalizadas a los fines públicos. Estas son las siguientes: 

1.- Ley No. 851, del 6 de junio de 1960, por medio de la cual se facultó al 

Presidente de la República y al Primer Ministro para disponer mediante 

resoluciones conjuntas las nacionalizaciones en Cuba. Esta ley complementaba el 

proceso legal dispuesto por el articulo 24 de la Ley Fundamental de la República 

89 RODRlGUEZ García, José Luis. l)esarrol19 Económico en Cuba 1959-l988, Editorial Nuestro Tiempo, 
Segunda Edición, México, 1990, pp. 27-28. 
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que disponía la expropiación forzosa, remitiendo a la ley la regularización del 

procedimiento y los medios de forma de pago. 

2.- Ley No. 890, del 13 de octubre de 1960, la cual dispuso la 

nacionalización de empresas azucareras, destilerías, fábricas de bebidas, de 

jabones y perfumes, de derívados lácteos, de envases, químicos marítimos de 

construcción, de ferrocarriles, de comercio minoristas. Tostaderos de caja, 

droguerías, etc., independientemente de la nacionalidad de sus dueños. 

3.- Ley No. 891, del 13 de octubre de 1960, la cual declaraba pública la 

función bancaria y dispuso en el artículo 5, el derecho de indemnización de los 

socios o accionistas de las entidades bancarias disueltas y extinguidas, cuestión 

que se haría efectiva mediante pagos posteriores al cierre de operaciones del 

Banco Nacional de Cuba, el 31 de diciembre del mismo año. Esta ley nacionalizó 

la banca nacional y estableció un procedimiento compensatorio mediante bonos 

pagaderos a 15 años, y a la vez, excluyó de esta medida a las entidades bancarias 

canadienses establecidas en Cuba, de las cuales se llevó a cabo un procedimiento 

de compra de sus activos. 

4.- La ley de Reforma Urbana, el 14 de octubre de 1960, que entregó las 

casas a sus inquilinos y pagó la compensación a los antiguos propietarios ya 

fuese nacionales o extranjeros, incluso con pensiones vitalicias después de haber 

cobrado el valor del inmueble afectado. 

5.- La ley No. 1076, del 3 de diciembre de 1962, que nacionalizó cierto tipo 

de comercios minoristas o pequeños, también independientemente de la 

nacionalidad de sus propietarios. 

Cabe señalar que la ley No. 851 fue dictada bajo el precepto constitucional 

de expropiación forzosa contenida en los procedimientos de pagos de los bienes 

expropiados. El procedimiento legislado para el pago de tales bienes, expresaba 

que se haría mediante bonos de la República, los cuales se emitirían a ese efecto 

por el Estado Cubano, y para cuya amortización se formaría un fondo que se 
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nutriria con el 25% de las divisas extranjeras correspondientes al exceso de 

compra de azúcar de cada año calendario que los Estados Unidos comprara a 

Cuba sobre tres millones de toneladas largas españolas, a un precio no menor de 

5.75 centavos de dólar la libra inglesa. 

A este efecto, el Banco Nacional de Cuba abriria una cuenta especial en 

dólares denominada u Fondo para el pago de las expropiaciones de Bancos y 

Empresas Nacionales de los Estados Unidos de Norleaméricd' y los bonos 

devengarían un interés no menor del 2% anual, pagado exclusivamente contra 

tales fondos, estos serian amortizados en un plazo no menor de 30 años, 

contados a partir de la fecha de expropiación del bien. 

Posteriormente, el 6 de agosto de 1960 se dictó la resolución No. 1 del 

Ejecutivo de la República de Cuba, entre ellas la Compañía de Electricidad, la 

Compañía de Teléfonos, las refmerias de petróleo y las centrales azucareras. 

El 17 de septiembre se dictó la resolución No. 2, por la cual se 

nacionalizaron tres bancos norteamericanos que operaban en Cuba: el First 

National City Bank of New York, the First National Bank of Boston y el Chase 

Manhattan Bank. 

El 24 de octubre del mismo año, se dictó la resolución No. 3 que dispuso la 

nacionalización de todos los bienes en Cuba de empresas nacionales o juridicas 

de nacionalidad estadounidense. Fueron algo más de 160 empresas de diferentes 

ramas que por medio de esta resolución fueron puestas al servicio de la economia 

nacional cubana. 

De tal manera, el proceso nacionalizador que se gestó en Cuba afectó 

directamente a los inversionistas norteamericanos y las relaciones entre el 

gobierno cubano y el estadounidense. 
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.:. Los Acuerdos de Indemnización Firmados por Cuba. 

El gobierno de Cuba, consecuente con sus obligaciones de indemnización 

de la propiedad extranjera afectada por las leyes de nacionalización negoció 

acuerdos de compensación en tratados globales tipo Lump Sum Agreements, 

convenios a los cuales se llega mediante negociaciones diplomáticas entre los 

gobiernos de las naciones involucradas, donde se fija una suma alzada o global 

del monto de la compensación, la cual satisfecha en varios años y distribuida a 

los interesados por el gobierno que representa. 

Fue Francia el primer pais que decidió reclamar, y con quien por ende Cuba 

sostuvo las primeras conversaciones en tal sentido, aunque por problemas de 

trámite no fue el primer acuerdo firmado. Por eso al enlistar a continuación los 

acuerdos sobre indemnizaciones firmados por Cuba, aparece éste sin guardar el 

orden cronológico con el resto: 

Convenio entre el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el 

Gobierno de la República Francesa, concerniente a la indemnización de los 

bienes, derechos e intereses franceses afectados por las leyes y medidas 

dictadas por el Gobierno Revolucionario de Cuba a partir del Ira de enero 

de 1959, firmado el 16 de marzo de 1967. 

Acuerdo entre el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el 

Gobierno de la Confederación Suiza, concerniente a la indemnización de los 

bienes, derechos e intereses suizos afectados por las leyes y medidas 

dictadas por el Gobierno Revolucionario de Cuba a partir del lro de enero 

de 1959, firmado el 2 de marzo de 1967. 

Canje de Notas de fecha 18 de octubre de 1978 entre el Gobierno de la 

República de Cuba y el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre 

compensación a nacionales británicos como resultado de la aplicación de 

nacionalizaciones, expropiaciones y demás leyes similares y medidas 

dictadas por el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba desde el 

lro de enero de 1959. 

Convenio entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de 
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Canadá, relativo a la liquidación de reclamaciones canadienses, firmado el 7 

de Noviembre de 1980. 

Convenio entre la República de Cuba y el Reino de España, sobre la 

indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, 

disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a 

partir delIro de enero de 1959, firmado de 26 de enero de 1988.90 

Los cuatro primeros tratados ya citados fueron completamente ejecu tados 

y pagados por el Gobierno de Cuba. El Convenio con España que tiene vigencia 

de 20 años y está en proceso de ejecución. 

Con Estados Unidos, mediante la ley 851 del 6 de julio de 1960 como se 

senaló, el Gobierno de Cuba le propuso al de Estados Unidos un acuerdo de 

compensación basado estrictamente en la práctica y los principios del derecho 

internacional en la materia. Esta legislación establecía los procedimientos de 

pago para las propiedades nacionalizadas, sobre la base de unas relaciones 

comerciales estables entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de 

los Estados Unidos nunca aceptó negociar y el proceso de indemnización se 

paralizó. 

3.1.3. El bloqueo económico estadounidense sobre Cuba 

Avanzando otro poco hacía la ruptura entre Estados Unidos y Cuba y el 

inicio del bloqueo económico estadounidense sobre la isla, se produjo 

paralelamente el acercamiento entre Cuba y la U.R.S.S. 

Apenas tres semanas del triunfo revolucionario, el 22 de enero de 1959, 

apareció por primera vez el tema de un posible bloqueo económico del gobierno de 

Estados Unidos a Cuba. Empezó a insinuarse la posibilidad de que una parte de 

la cuota azucarera que La Habana vendia tradicionalmente a Washington fuese 

bloqueada. En el Journal of Commerce de Nueva York se comentó en forma 

90 MIRANDA Bravo, Oiga. CubafUSA, Nacionalizaciones y Bloqueo, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, Cuba, 1996,pp. 67-70. 
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adversa la refonna arancelaria que anunció el Ministro cubano de Hacienda, a la 

vez que se advirtió que otros productores latinoamericanos desearían una cuota 

azucarera más alta del mercado estadounidense. 

Tras la promulgación de la Reforma Agraria, el 2 de junio de 1959, el 

gobierno de Estados Unidos envió una nota diplomática firmada por el Secretario 

de Estado, Christian A. Herter a La Habana en la que objetaba la promulgación 

de la misma: 

u El texto de la ley Agraria de Cuba causa grave preocupación al gobierno de 

los Estados Unidos con respecto a la suficiencia de las estipulaciones sobre 

compensación a sus ciudadanos cuya propiedad pueda ser objeto de expropiación. 

En virtud de las numerosas ocasiones en el pasado en que la consulta de 

problemas que afectaban a ambos países ha resultado mutuamente beneficiosa, 

lamento que hasta hoy el Gobierno de Cuba no haya encontrado la oportunidad de 

oír el criterio de esos inversionistas norteamericanos en Cuba cuyos intereses 

parecerían adversamente afectados". 91 

El gobierno cubano contestó que U ••• En caso concreto de la ley de Reforma 

Agraria, si oye, con genuino espíritu democrático todas las sugerencias y 

observaciones que se le formulen, se arrojan la facultad de decidir lo que estime 

más acorde con los intereses vitales del pueblo cubano, y no admira, ninguna 

indicación o propuesta que tienda a menoscabar, en lo más mínimo, la soberania y 

dignidad nacionales". 

Dos meses después se da el primer paso del proceso gradual de bloqueo a 

Cuba, el 26 de agosto, la American Foreign Power Company, subsidiaria de la 

Electric Bond and Share y casa matriz de la Compañía Cubana de Electricidad 

canceló un financiamiento de 15,000,000 dólares destinados para el 

mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico en Cuba. La medida fue 

adoptada corno consecuencia de la reducción en un 30% de las tarifas eléctricas, 

91 COTA YO Nicanor, León. Sitiada la Esperanza: Bloqueo de E.E.U.U. a Cuba, Editorial de Ciencias 
Sociales, Segunda Edición, La Habana, Cuba, 1992, pp. J 8-19. 
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decretadas por el gobierno cubano. 

El 17 de octubre, la Casa Blanca se opuso de forma oficial a una 

transacción de carácter militar, acordada entre el gobierno de Gran Bretaña y 

Cuba. En diciembre surtió efecto la desaprobación de Washington, y las 

autoridades inglesas invalidaron el suministro de aeronaves prometido. 

Asimismo, se verificó el sabotaje del vapor "La Coubn!' que traia un cargamento 

de armas de procedencia belga para la defensa cubana, y que explotó en muelle 

habanero el 4 de marzo de 1960. 

Castro, por su parte, abrió el intercambio con la Unión Soviética, y al 

mismo tiempo se acercó amistosa y politicamente; en febrero de 1960, el Ministro 

de Economía de la U.R.S.S., Anastas Mikoyan visitó La Habana y el día 13 del 

mismo mes, se firmó un acuerdo comercial entre ambos paises y en las semanas 

siguientes se suscribieron acuerdos similares con la República Democrática 

Alemana y con Polonia. 

Mientras que en forma secreta el gobierno estadounidense adoptó en abril 

del mismo año, el promover el derrocamiento del gobierno castrista, para lo cual 

la CIA., como órgano coordinador y ejecutor de esta decisión, comenzó la 

colaboración con el Pentágono para adiestrar a refugiados contrarrevolucionarios 

cubanos para invadir la isla. 

Durante la segunda quincena de marzo, la administración estadounidense 

suspendió la venta de helicópteros a La Habana. Mientras que para mayo se dio 

la disminución significativa del número de barcos que llegaban a dicho puerto 

para transportar mercancías hacia Estados Unidos. 

En junio del mismo año el petróleo entró en escena; las principales 

empresas petroleras anunciaron su interés de no enviar un sólo barril de 

combustible a territorio cubano y prohibieron la utilización de sus refmerias para 

procesar los crudos enviados desde la URSS. El gobierno cubano exigió que las 

empresas ESSO, TEXACO y SHELL lo procesaran, pero ante la negativa de éstas 
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terminó expropiándolas. A lo cual, el gobierno de Eisenhower protestó mediante 

la proclama No. 3355 del 6 de julio, reduciendo la cuota azucarera asignada a 

Cuba en el mercado norteamericano para 1960 y el primer trimestre de 1961, de 

3,119,655 toneladas cortas de azúcar a 39,752. Con la proclama No. 3383, del 16 

de diciembre, el presidente determinó que la cuota para el primer trimestre de 

1961 sería cero; más tarde por la proclama No. 3401, del 31 de marzo de 1961 se 

determinó que ésta seguiría siendo cero y así sucesivamente, hasta que en 1962 

la cuota fue distribuida entre otros paises de América Latina. 

Para el 20 de octubre de 1960, el Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos impidió las exportaciones a Cuba, con excepción de los alimentos no 

subsidiados, las medicinas y ciertos suministros médicos. Paralelamente, por 

decisión de la Casa Blanca quedo ilegalizado el traspaso, la transferencia o 

contratación de cualquier barco estadounidense al gobierno cubano o a los 

ciudadanos de la isla. 

El 3 de enero de 1961, finalmente se rompieron las relaciones diplomáticas 

y consulares entre Estados Unidos y Cuba. 

Tres meses después, John F. Kennedy efectuó el plan de desembarco en 

Playa Girón (Bahía de Cochinos) urdido por la CrA tiempo atrás, mismo que 

terminó con una desastrosa derrota para los Estados Unidos a la vez que 

fortaleció el sentimiento patriótico y antiyanqui del pueblo cubano unificado en 

tomo a Fidel Castro. Este acontecimiento también tuvo el efecto de dar a Castro 

el impulso para que Cuba ingresara definitivamente al campo soviético. Fue 

después de este incidente que Castro se declaró marxista-leninista y se procedió 

a socializar rápidamente la economía del pais, estrechando sus vínculos con la 

URSS. 

Es así como, el 3 de febrero de 1962, la administración estadounidense 

declaró el embargo total de comercio contra Cuba,92 con «la prohibición de la 

92 Embargo, es una medida de lipa antiguo, que consiste en que un Estado impide la salida de varios navíos 
extranjeros que se encuentran en sus puertos o aguas territoriales, bien en prevísión del estallido de la guerra 
(embargo preventivo), bien como represalia, bien como una medida de seguridad para impedir que divulguen 
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importacíón a los Estados Unidos de todos los productos de origen cubano, además 

de todos los productos desde o través de Cubd'.93 Declaración que entraría en 

vigor 4 dias después. 

Acto seguido, a la ruptura entre Estados Unidos y Cuba, Venezuela 

también rompió relaciones diplomáticas con La Habana en 1961, hasta que en 

1962 en Punta del Este, los cancilleres americanos, a petición de Colombia 

examinaron la cuestión de la alianza de Cuba con el comunismo y en 

consecuencia, se resolvió excluir a Cuba del sistema interamericano. 

A finales del mismo a1'í.o, se presentó la Crisis de los Misiles. En esa época 

Estados Unidos gozaba de una superioridad de 5 a 1 sobre la URSS en materia 

balística, lo cual resultaba preocupante para la Unión Soviética. Existía 

asimismo, un cinturón de estaciones lanza cohetes norteamericanos en Europa y 

Asia, de tal manera que con la instalación de bases de proyectiles balísticos en 

Cuba serviria para compensar la desigualdad balística y defendería a la isla de 

alguna otra posible invasión estadounidense. 

Finalmente, el aislamiento de Cuba se complementó el 14 de mayo de 1964 

cuando la Casa Blanca anunció la suspensión de toda venta de medicinas y 

alimentos a la isla. 

3.1.4. Las leyes del bloqueo. 

Dentro del proceso gradual del bloqueo94 establecido por Estados Unidos a 

Cuba, el Congreso estadounidense ha jugado un papel importante al emitir una 

por ese conducto noticias que desean mantener secretas o confidenciales. También se usa el ténmno para 
designar la prohibición de exportar ciertas mercancías de guerra como alTllas municiones hacia Estados en 
guerra, ° hacia países que puedan convertirse en agresores. 
93 LÓPEZ Segrera, Francisco. El Conflicto Cuba-Estados Unidos y la Crisis Centroamericana 81959-1984), 
editorial Nuestro Tiempo, México, 1985, pp. 20-21. 
94 Bloqueo, es una medida bélica que consiste en impedir, por medio de unidades navales, el acceso a la costa 
o puertos del enemigo, al interceptar todos los barcos que se dirigen o que provienen de esa costa. También 
existe el bloqueo en tiempos de paz como medida compulsiva para ajustar una diferencia internacional. Sin 
embargo, como medida represiva se encuentra proscrito por la Carta de Naciones Unidas pues viola el articulo 
2, fracciones 3 y 4 de ese documento. Solo es admisible cuando es un instrumento de acción colecriva para 
hacer efectivas las obligaciones y principios de la Carta (Artículos 4\ y 42) 
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serie de leyes que buscaron regular las relaciones comerciales para con la isla. 

La primera de ellas, llamada el Acta para el Control de las Exportaciones de 

1949, seguida del Acta de Asistencia Exterior de 1961, el Acta de la Democracia 

Cubana de 1992, mejor conocida como la Ley Torricelli y la controversial Acta de 

Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como la Ley Helms Surtan . 

• :. El Acta para el Control de las Exportaciones. 

El Acta para el Control de las Exportaciones fue aprobada el 26 de febrero 

de 1949, por el 81 Congreso en su primera sesión. 

En esta se declaró como política de los Estados Unidos, el control de las 

exportaciones, con el objeto de "proteger la economía doméstica del excesivo 

desagüe de materiales escasos y la introducción del impacto inflacionario de una 

anormal demanda del exterior ... " (Sección 2 (a)). 

Se le autorizó al presidente de los Estados Unidos a "prohibir o cortar la 

exportaciones de los Estados Unidos, sus territorios y posesiones, de algún 

artículo, material o suministro, incluyendo información técnica. . .pudiendo aplicarse 

al financiamiento, transporte y otros servicios de exportación y la participación de 

cualquier persona" (Sección 3 (b)). 

Se señaló como castigo "una multa de no más de $10 000 dólares, o 

encarcelamiento, o ambas" (Sección 5) a quien viole alguna prohibición del Acta, o 

alguna regulación, orden o licencia emitida. 

Otorgó a la autoridad competente (algún departamento o agencia que ejerza 

funciones al respecto) la facultad de "hacer investigaciones y obtener tal 

información, requerir tales reportes o la conservación de tales registros, hacer 

inspección de los libros, registros y otros registros, premisas, de apropiación y 

tomar el testimonio de algunas personaS' (Sección 6 (a)). 
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Prohibió la publicación o divulgación de ula información obtenida la cual es 

confidencial ... " (Sección 6 (c )J. 

Asimismo, esta Acta suplantó al Acta del 15 de febrero de 1936 (49 Stat. 

1140) relacionada con las licencias de exportación de estaño dorado (Sección 10). 

Tomando efecto, el día 28 de febrero de 1949 sobre la expiración de la sección 6 

del Acta del 2 de julio de 1940 (54 Stat. 714) como enmiendas (Sección 11). 

Suponiendo como terminación de la misma el 30 de junio de 1951, o la fecha en 

que el Congreso o el presidente designen. (Sección 12).95 

Si bien resulta evidente, que aunque el Acta para el Control de las 

Exportaciones de 1949, no se menciona en ningún momento a Cuba, esta jugó 

un papel importante en el proceso de bloqueo económico estadounidense sobre la 

isla. 

A través de esta Acta se le otorgó legalmente la facultad al presidente para 

prohibir o cortar las exportaciones de los Estados Unidos a Cuba. Es así como la 

American Foreign Power Company amparándose bajo el acta canceló el 

fmandamiento de 15000000 dólares a Cuba en agosto de 1959. Se suspendió la 

venta de helicópteros a La Habana en marzo de 1960. En junio del mismo año, se 

suspendió el envío de petróleo estadounidense a la isla. En octubre, el 

Departamento de Comercio impidió toda exportación a Cuba, con excepción de 

los alimentos, mismos que finalmente serian suspendidos para su exportación en 

mayo de 1964 . 

• :. El Acta de Asistencia Exterior de 1961. 

Si bien con el Acta para el control de las exportaciones de 1949, la 

economía cubana sufrió grandes estragos ante la suspensión de las exportaciones 

estadounidenses a la isla, dado el carácter de dependencia que se tenía con este 

país. La autoridad para un total embargo comercial sobre cuba está contenida en 

95 U nited P nnting O mee. "EXopor! e ontrol A el o f 1 949" en U niled S tatues a t Large, V olume 63, Pan l, 
Washington, D.C., U.S.A., 1950, pp. 7-9. 
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la sección 620 (a) del Acta de Asistencia Exterior de 1961.96 

En su sección 620 titulada" Suspensiones para Suministrar Asistencid' se 

estableció que" la asistencia no debe ser suministrada bajo esta acta al presente 

gobierno de Cuba. Como un adicional significado de implementación... el 

Presidente está autorizado para establecer y mantener un embargo sobre todo el 

comercio entre Estados Unidos y Cubd'.( sección 620(a)(1)). 

Eximió a Cuba del derecho a "recibir alguna cuota autorizando la 

importación de azúcar cubana en los Estados Unidos o recibir algún otro beneficio 

bajo alguna otra ley de los Estados Unidos hasta que el presidente determine que 

tal gobierno ha tomado los pasos apropiados de acuerdo a las normas del derecho 

internacional para regresar a los ciudadanos estadounidenses y a las entidades no 

menos del 30% del beneficio ganado por los ciudadanos estadounidenses, o 

proveer la compensación de tales ciudadanos y entidades para bienes tomados de 

tales ciudadanos en y a partir del 1 ro. de enero de 1959, por el gobierno de 

Cubd'.(sección 620(2)).97 

El presidente John F. Kennedy proclamó el embargo y ordenó a las 

Secretarias del Tesoro (para las importaciones) y de Comercio (para las 

exportaciones) implementarlo . 

• :. El Acta de la Democracia Cubana de 1992. 

En plena campaña electoral para las elecciones presidenciales, el 23 de 

octubre de 1992, el entonces presidente George Bush aprobó la Cuban 

Democraty Act, el proyecto de ley presentado en abril del mismo año por el 

diputado de Nueva Jersey, Robert Torricelli, avalado por el entonces candidato 

presidencial William Clinton. 

Incluida en el Acta Nacional de la Autorización de Defensa para el año fiscal 

96 Acta de Asistencia Exterior. Proclamación 6447,27, Reg. 1085,7 de febrero de 1962. 
97 e ommittee o n Ways a nd Means, U.s.A. House of Representatives. Overview and Compilation of U.S. 
Trade Statues U.S., Govemment Printing Office, Washington, U.S.A., 1995, p. 171. 
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de 1993, se encuentra inserta el Acta de la Democracia Cubana mejor conocida 

como la Ley Torricelli98 en el titulo XVII; presenta 12 secciones. 

Esta ley se basó en que" El gobierno de Fidel Castro ... ha rehusado a admitir 

en Cuba la representatividad de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos designada para investigar las violaciones a los derechos humanos en la 

isld'(sección 1702(1)); que el pueblo cubano ... ha incrementado su oposición al 

gobierno de Castro al arriesgar sus vidas en la organización independiente, 

actividades democráticas en la isla y por la dificil empresa de huir por la libertad 

de los Estados Unidos y otros países". (sección 1702(2)). 

En este mismo fallo afirma que: 

-« El gobierno de Castro mantiene una economía militar dominada que ha 

decrecido el bienestar del pueblo cubano" (Sección 1702(3)). 

-" No hay signo de que el régimen de Castro esté preparado para hacer 

algunas concesiones significativas para la democracia .. " (Sección 1702(4)). 

y que "la caída del comunismo de la antigua Unión Soviética y Europa del 

Este, el nuevo reconocimiento de Latinoamérica y el Caribe que Cuba provee un 

gobierno fracasado de gobierno y desarrollo, y la evidente inhabilidad de la 

economía cubana para sobrevivir a las actuales tendencias provee a los Estados 

Unidos y a la comunidad democrática internacional una imprecedente oportunidad 

para promover una transición padfica a la demacrada en Cubd' (Sección 1702(6)). 

En esta misma Acta se declaró como politica de los Estados Unidos: 

-" Buscar una transición política a la democracia a través de la cuidadosa 

aplicación de sanciones dirigidas al gobierno de Cuba ... " (Sección 1703(1)). 

98 U.S. Code CongressionaJ and AdministTative News, VoJume 2, 102 Congress, Second Section Laws, 106 
Sta!., pp. 2315-2581. 
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-" Buscar la cooperación de otros países democráticos en esta políticd' 

(sección 1703(2)). 

-" Buscar rápidamente la determinación de alguna asistencia militar o técnica 

restante, subsidios u otras formas de asistencia al gobierno de Cuba de algunos de 

los Estados independientes de la antigua Unión Soviéticd' (Sección 1703(4)); u otro 

pais (Sección 1703(9)). 

-" Mantener sanciones sobre el régimen de Castro mientras éste continúe 

rehusando moverse hacia la democracia. .. " (Sección 1703(6)); e "iniciar 

inmediatamente el desalTollo de una comprensiva política de Estados Unidos hacia 

Cuba en una post-era Castro "(Sección 1 703( 10)). 

En el ámbito internacional, se buscó la cooperación internacional de los 

socios comerciales de Cuba para "restringir su comercio y relaciones de crédito en 

Cuba ... " (Sección 1704(all. Estableció sanciones contra los paises que asistan a 

Cuba (Sección 1704(b)) como el "no ser elegible para la asistencia bajo el Acta de 

Asistencia Externa de 1961 o asistencia o ventas bajo el Acta de Control de Armas 

de Exportación" (sección 1704(A)); así como tampoco ser elegible "bajo ningún 

programa para perdonar o reducir una deuda con el gobierno de los Estados 

Unidos". (Sección 1704(B)). 

Estableció como apoyo al pueblo cubano: provisiones de la ley (Sección 

1705(a)); donaciones de comida a "organizaciones no gubernamentales e 

individuales en Cubd' (Sección 1705(b)); exportaciones de medicinas y 

suministros médicos (Sección 1705(c)). 

Permite algunas exportaciones "solo si el presidente determina que el 

gobierno de los Estados Unidos es capaz de verificar ... que las exportaciones en 

este punto es usado para los propósitos en los cuales éste fue hecho y sólo para ser 

usado y beneficia al pueblo cuband'(Sección 1705(d)( 1)). 

Permite los servicios de telecomunicaciones entre los Estados Unidos y 
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Cuba (Sección 1706(a)) y sobre embarcaciones (Sección 1706(b)) empleadas en el 

comercio "comenzando el 61 día después de la fecha de promulgación de esta 

Acta, una embarcación la cual entra en puerto o lugar de Cuba, para ser empleada 

en el comercio de mercancías o servicios no puede dentro de los 180 días después 

de la salida de tal puerto o lugar de Cuba, cargar o descargar ningú n flete en algún 

lugar de los Estados Unidos, excepto (si consigue) una licencia emitida por la 

Secretaria del Tesoro" (Sección 1706(b)(1)). 

Establece una política hacia un gobierno transitorio cubano (Sección 1707) 

y hacia un gobierno democrático cubano (Sección 1708) para renunciar a las 

restricciones de la Sección (1706) si el presidente determina y reporta al Congreso 

que el Gobierno de Cuba "ha sostenido elecciones libres y limpias conducidas bajo 

observadores reconocidos internacionalmente" (Sección 1708(1)). Establece una 

serie de politicas posteriores respecto al nuevo gobierno democrático como 

"alentar la admisión o reingreso de tal gobierno a las organizaciones 

internacionales e instituciones financieras internacionales' (Sección 1708(b)( 1)), 

"proveer ayuda de emergencia durante la transición de Cuba a un viable sistema 

económico (Sección 1708(b)(2)) y tomar los pasos para finalizar el embargo 

comercial de Estados Unidos a Cuba" (Sección 1708 (b)(3)). 

Establece como autoridad ejecutiva del Acta a la Secretaria del Tesoro 

(Sección 1710), tomando efecto el día de la promulgación de la misma (Sección 

1712). 

De tal manera, con esta ley se estableció lo que más tarde seria el principal 

punto de controversia entre Estados Unidos con el resto del mundo con respecto 

a la Ley Helms Burton: la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses. 

Con la Ley Torricelli se extendió el embargo económico más allá de la 

frontera de los Estados Unidos al afectar también las sucursales de empresas 

estadounidenses en terceros paises. 

Sin embargo, ante las protestas unánimes contra Estados Unidos, este 
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último, resolvió renunciar a la ejecución de la prohibición de comercio para las 

filiales de Estados Unidos en el exterior y la meta final de inducir la democracia 

en Cuba, en el sentido estadounidense no tuvo éxito. 

3.2. Ámbito nacional e internacional en que surge la Ley Helms Burton. 

Ante el fracaso de la Ley Torricelli, y tras la victoria republicana en las 

elecciones legislativas en noviembre de 1994, el Senador Jesse Helms se convirtió 

en presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta 

estadounidense, y anunció que el espíritu de la Ley Torricelli sería endurecido y 

se transformaría en la Ley de la Libertad y Solidaridad con Cuba, mejor conocida 

como la Ley Helms Burton. 

Sin embargo, para que la Ley Helms Burton se aprobara como tal, se 

conjugaron varias situaciones entre ella que la economía cubana mostraba signos 

de recuperación, que Estados Unidos quería frenar, y fmalmente el derribo de dos 

avionetas estadounidenses por MIG's cubanos el 24 de febrero de 1996 en un año 

electoral en Estados Unidos, ya que como señala la Teoría del Realismo Político, 

el tipo de interés que determina la acción política en un periodo concreto 

histórico depende del contexto político en cuyo seno se formula la política 

exterior. 

3.2.1. La reestructuración de la economía cubana. 

A comienzos de la década de los ochenta, el panorama político mostraba a 

un mundo dividido en dos campos separados y hostiles: el bloque socialista, 

dirigido por la Unión Soviética, quien dominaba la Europa Oriental , y el bloque 

capitalista dirigido por los Estados Unidos y sus aliados europeos occidentales. 

Sin embargo, esta situación se revirtió a finales de la misma década, 

cuando se suscitaron una serie de acontecimientos que determinaron el fin de 

una época. La URSS comenzó a perder impulso: "los fracasos económicos se 

volvieron más frecuentes y se multiplicaron los problemas por resolver. Al analizar 
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la situación se descubrió una desaceleración del crecimiento económico. En los 

últimos quince años, la tasa de crecimiento de la Renta Nacional declinó a menos 

de la mitad y para comienzos de los ochenta había caído a un nivel cercano al 

estancamiento ecatómico". 99 

El gobierno soviético dio como respuesta una elevación continua del gasto 

gubernamental, a través de la construcción de industrias de combustible y 

energía así como un aumento en el uso de los recursos naturales en la 

producción. La inercia del desarrollo económico y extensivo condujo a la 

paralización económica y al estancamiento. La situación se agravó, afectando 

seriamente la esfera social, comenzando a retraerse en términos de desarrollo 

tecnológíco, personal y en la calidad del trabajo. 

Pero por el contrario a lo que se esperaba, las décadas enteras de 

planeación burocrática de la producción, la pesada carga de un Estado 

macrocefálico, el uso de una gran cantidad de recursos destinados a la defensa 

militar y el considerable estancamiento del desarrollo tecnológíco con relación a 

occidente hicieron estallar en mil pedazos la versión stalinista del socialismo, ya 

que al dejar de sostener económica, política y militarmente a numerosos 

gobiernos comunistas en el Este europeo provocó el derrumbe, uno tras uno, de 

dichos regímenes. 

Otros sucesos importantes fueron: la calda del Muro de Berlín, que 

comenzó con su derribo el 10 de noviembre de 1989 y que culminó con la 

reunificación de ambas Alemanias el 3 de octubre de 1990, el desmantelamiento 

del Pacto de Varsovia, e131 de marzo de 1991, después de 35 años en que se hizo 

frente a la OTAN, como alianza militar encabezada por la Unión Soviética; y 

fmalmente, el Golpe de Estado perpetrado el 18 de agosto de 1991, en el cual 

Gorbachev fue hecho prisionero en la isla de Crimea. 

Este último acontecimiento, precipitó el fin del gobierno comunista en la 

Unión Soviética ya que posteriormente, Gorbachev renunció a su cargo en el 

99 GORVACHEV, Mijail. Perestroika, Editorial D1ana, México, 1991, p. 17. 
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partido y ordenó la disolución del Comité Central y la nacionalización de las 

propiedades del partido, debido a que numerosos dirigentes y publicaciones de 

éste habían apoyado el golpe del cual fue víctima. Toda esta ola de sucesos, acabó 

por desintegrar el bloque socialista, desaparecer el sistema comunista, dejando 

claro que los Estados Unidos eran la única superpotencia . 

• :. La reestructuración y la apertura económica de Cuba. 

Para Cuba la caída de la URSS significó una aguda crisis económica debido 

al carácter de "subsidio" que existía principalmente de la Unión Soviética- que 

había permitido el avance sostenido de la economía cubana durante las décadas 

de los setentas y de los ochentas. lOO 

Económicamente, Cuba se vio seriamente deteriorada. En la segunda mitad 

de la década de los ochenta, la relación comercial que Cuba mantenía con Europa 

del Este, había alcanzado el 85% del intercambio total de la isla. Aunado a esto, 

las posibilidades de intercambio con los países occidentales no sólo estaban 

afectadas por el bloqueo norteamericano, sino que además, desde 1986 se 

produjo un cierre de créditos internacionales a Cuba como consecuencia de la 

imposibilidad de renegociar su deuda con los acreedores del Club de París. 

La combinación de este conjunto de factores condujo al desarrollo de una 

crisis económica en la isla. De 1989 a 1993 la caída acumulada del producto fue 

superior al 45% de las importaciones. Los efectos sobre la economía y la sociedad 

cubana fueron diversos y profundos. 

De tal manera, que en estos años el gobierno cubano tuvo que dar 

respuesta principalmente a tres problemas íntimamente ligados: ajustar el país a 

una disposición de creciente de recursos, modificar abruptamente las relaciones 

internacionales en el ámbito económico primordialmente y avanzar cambios 

fundamentales en la organización de la economía interna. Esto dio como 

100 HERNÁNDEZ, Rafael. Cuba en las Américas, Ediciones Centro de Estudios sobre América, La Habana, 
Cuba, 1995, pp. 15-17. 
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consecuencia la implementación imperiosa de reestructurar la economía interna 

y abrirse aún más a la economía de mercados. 

Este proceso de reestructuración y apertura fue muy complejo y 

contradictorio, cambiando notablemente la dinámica económica y social del pais: 

se diversificó la propiedad económica en lo fundamental, por la presencia de 

empresas extranjeras, la generación de cooperativas en la agricultura y 

ampliación del trabajo por cuenta propia; se modificó la relación Estado

economía. El primero era ahora más regulador y menos empresario, aunque 

retenía una posición dominante como propietario de los medios de producción. Se 

liberalizó la tenencia y circulación de divisas, lo que ha dado lugar a una fractura 

del mercado interno, se abrieron nuevos espacios del mercado para los 

productores agropecuarios, ciertos servicios y producciones menores. 

En el ámbito internacional, Cuba modificó sus relaciones de comercio e 

inversión a través de un proceso de reinserción de la economía cubana en 

América Latina principalmente . 

• :. La inversión extranjera. 

El proceso que se gestó en Cuba para abrirse a la inversión extranjera se 

enmarca en un proceso que se inició con la primera legislación en este sentido, el 

Decreto de Ley No. 50 del 15 de febrero de 1982 u Sobre Asociaciones Económicas 

entre Entidades Cubanas y ExtranjeraS' conforme al cual se han venido 

estableciendo las inversiones privadas extranjeras en Cuba. 

A este, le siguió el Código Civil aprobado en 1987, cuyo articulo 160, 

estableció una nueva forma de propiedad: las empresas mixtas. En 1992, se 

reformó la constitución del 24 de febrero de 1976, que al efecto de la inversión 

extranjera en sus artículos 15,18 y 23 reconoce la posibilidad de transmitir total 

o parcialmente los bienes de la propiedad de todo el pueblo (entre los que se 

encuentran las nacionalizadas y expropiadas) cuando sea necesario para algún 

objetivo económico destinado a los fines del desarrollo del pais. 
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El 5 de septiembre de 1995, la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 

República de Cuba aprobó por unanimidad la ley No. 77. Ley de la Inversión 

Extranjera, lO! que sustituyó al Decreto Ley No. 50 Y cuyo objeto expreso es el de 

promover e incentivar la inversión extranjera en Cuba, brindar una mayor 

seguridad y garantía al inversionista y obtener en función del desarrollo 

sostenible del pais y de la recuperación de la econoITÚa nacional, recursos 

financieros, tecnología y nuevos mercados. 

Con esto, la inversión en Cuba creció y se diversificó en la mayoría de los 

sectores de la economía. Asociaciones con capital extranjero crecieron de 20 en 

1990 a más de 140 en 1994. El pais tuvo un considerable éxito en la competencia 

por los capitales extranjeros. La inversión ha servido para el desarrollo de 

operaciones de cambio de deuda por inversión (SWAPS) que ha permitido abrir el 

comercio. 

En el hemisferio occidental, América latina y Canadá pasaron a ser para 

Cuba, en sólo cuatro años, de una regíón comercial margínal a un proveedor 

importante de bienes y servicios, como fuente principal de turistas e inversiones. 

3.2.2. 1996: año electoral en Estados Unidos 

En los Estados Unidos, el escenario en que surge materialmente y se eleva 

a rango de ley el proyecto de Ley Helms Burtan, era un momento coyuntural 

donde confluyeron: por un lado, la finalización del primer período presidencial de 

William Clinton (1992-1996) y el inicio de un nuevo proceso de campaña por la 

presidencia y la contienda entre demócratas y republicanos principalmente . 

• :. La administración de William Clinton (1992-1996). 

Cuando William Clinton asumió la presidencia de los Estados Unidos el 20 

101 Ley No. 77, "Ley de Inversión Extranjera" en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición 
Extraordinaria, La Habana, Cuba, 6 de septiembre de 1995. 
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de enero de 1993, marcó el regreso de los demócratas a la presidencia después de 

doce años en manos de presidentes republicanos. 

Durante los primeros meses de su administración y de acuerdo con 

encuestas de opinión se consideraba que Clinton era el presidente con más baja 

popularidad al inicio de su periodo gubernamental, por lo que se estimaba que 

debería actuar con más decisión para recuperar su imagen reformista. Su 

controvertido plan económico para reorientar la economía al principio de su 

gestión fue aprobado con tan sólo seis votos de diferencia en una Cámara de 

Representantes con mayoría demócrata; demostrando su difícil relación con el 

poder legislativo. 

A esto se le sumó el hecho de que en 1994, los republicanos ganaron el 

control de las dos Cámaras del Congreso. En este Congreso 104, los republicanos 

controlaban el Senado por una mayoria de 53 votos de 100 y la Cámara de 

Representantes por una mayoria de 231 de los 435 votos en total. Por lo que 

desde la inauguración de este Congreso a principios de enero de 1995, la 

atención se centró hacia las actividades de los republicanos en el Congreso. 

Asimismo, Clinton heredó una serie de problemas relevantes como: la 

necesidad de revivir al Partido Demócrata, en la política socioeconómica, la 

responsabilidad de formular el presupuesto para llevar a cabo cambios sociales 

en la salud, seguro social, pensiones y jubilaciones; en la política económica, los 

retos a vencer eran los causados por el deterioro económico tales como el enorme 

déficit presupuestal, los excesivos gastos gubernamentales, los altos impuestos y 

el desempleo; en materia de política comercial la conclusión de las negociaciones 

de la Ronda Uruguay, del todavía GATI y las del TLCAN.; y en política exterior, el 

enfrentamiento a una nueva era en las relaciones internacionales definidas por el 

fin de la Guerra Fría y la reformación del nuevo orden mundial. 102 

Respecto a sus relaciones con Cuba, esta no representaba una cnsls 

102 DRISCOLL, Bárbara A. La Administración Clinton, Centro de Investigaciones sobre América del None, 
VNAM, México, 1995, pp. 91-102. 
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importante al comienzo de su administración ya que la existencia de grandes 

problemas internacionales como Haití, Bosnia, Angola, Irak y Somalia, la 

relegaron a un lugar secundario en la lista de prioridades. 

Sumado a esto, el colapso de la Unión Soviética que dejó a Cuba inmersa 

en una crisis estructural, también hacia que a la vista de los Estados Unidos ya 

no significara una amenaza para su seguridad. Pese a esto, Estados Unidos dio 

un viraje a las razones para incrementar el bloqueo, ahora eran las violaciones a 

los Derechos Humanos y la falta de democracia. Esto argumentos resultaban 

incongruentes ante todo por las relaciones que Estados Unidos sostenía con 

China e Incluso con la Unión Soviética, que nunca estuvieron sujetas a un 

embargo comercial. Tan es así, que en 1991 tanto América Latina como Europa 

argumentaron que ya era tiempo de cambiar una política considerada como 

insostenible e ineficaz. 

Es así, como en octubre de 1992 se aprobó como ley el Acta Torricelli, 

justamente antes de las elecciones presidenciales. Esta última, extendió el 

alcance del embargo económico haciéndolo más estricto, al prohibir que las 

subsidiarias extranjeras de compañías estadounidenses comerciaran con Cuba. 

Violando a la vez, la obligación de Estados Unidos ante el GATT al prohibir que 

cualquier barco extranjero atracara en puerto estadounidense si este traia o 

llevaba productos de Cuba. 

Otro factor que obligó a voltear la mirada de Clinton hacia Cuba fue la 

actividad de la poderosa Fundación Nacional Cubano Estadounidense (CANAF) 

dirigida por el exiliado cubano Jorge Mas Canosa, que desde 1980 fue 

aumentando su influencia hasta tal punto que en la práctica ninguna legislación 

relacionada con Cuba podía llegar al Congreso sin su aprobación. Esta fundación 

recibió ayuda y apoyo de las administraciones estadounidenses de Reagan y 

Bush, obteniendo fondos directos e indirectos de Washington, regresando el favor 

a través de generosas contribuciones para las campañas electorales del Congreso 

Dada su importancia política, esta fundación a través de sus aliados: 
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Lincoln Díaz Balart, representante, y de la senadora, Canni Mark, ambos 

representantes del Estado de Florida, presentaron ante el Congreso una solicitud 

de la CANAF para que se entregara una solicitud a la ONU para internacionalizar 

el embargo contra Cuba . 

• :. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 

Ante el poco éxito obtenido con la Ley Torricelli, el Congreso 

estadounidense, bajo la batuta de los republicanos, emitieron el proyecto de Ley 

Helms Burton en 1995, mismo que atravesó con diversas trabas. La principal fue 

el rechazo presidencial. Sin embargo, en 1996 se conjugaron como el elemento 

detonador de su aprobación el derribo de dos avionetas CESSNA del grupo 

anticastrista Hermanos al Rescate, que tenían como .objetivo volar de Miami a La 

Habana por MIG'S cubanos en un momento en que llevaba a cabo la contienda 

politica por la presidencia de Estados Unidos. 

Los estadounidenses deberian elegir el martes 5 de noviembre de ese mismo 

afio, el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, 34 senadores, 435 

representantes y 11 gobernadores. 

La contienda para la elección del candidato republicano se concentró entre 

tres prospectos: Bob Dale, Pat Buchanan y Steve Forbes, mientras que el 

candidato del partido demócrata desde un principio se supo que recaería en 

William Clinton. 

Es así como el martes 12 de marzo, mejor llamado súper martes electoral 

estadounidense, Clinton logró obtener los 747 delegados en juego, con lo que 

completó los 2 142 delegados necesarios para ser designado candidato del partido 

demócrata de un total de 4 238 votos totales de la Convención Demócrata. 

Cabe resaltar que ese mismo martes se celebraron las primarias electorales 

en Florida, estado donde reside la mayoría de los exiliados cu banas y ese mismo 

día, William Clinton firmó el proyecto de Ley Helms Burton, no obstante que el 
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mismo ya la había rechazado. El cambio de opinión, sería justificado dos 

semanas antes cuando el 24 de febrero acaeció el derribo de dos avionetas del 

grupo anticastrista Hermanos al Rescate, al grado de afirmar que: "al firmar esta 

ley (Helms Burlan) lo hago en nombre de los cuatro hombres que fueron asesinados 

cuando sus avionetas fueron derribadas" .103 Como bien señala la Teoría del 

Realismo Político, hay que ponemos en lugar del estadista que tiene que colocar 

cierto problema de política exterior, bajo ciertas circunstancias. 

Mientras que la contienda seguía y del lado republicano, el precandidato 

Robert Dole con el apoyo de siete Estados, es decir dos tercios de los comicios, 

eliminó de la contienda a sus contrincantes Steve Forbes y Pat Buchanan. El 

primero de estos últimos presenta su renuncia a pocos días otorgando su apoyo a 

Dale, con lo que Buchanan fue arrojado automáticamente de la contienda. A la 

contienda para elegir a los candidatos a la presidencia se le anexaría el candidato 

por el partido de la Reforma, el multimillonario texano, Ross Perot, quien 

representaba el deseo latente de la existencia de un tercer partido nacional 

dentro de un sistema esencialmente bipartidista. 

No obstante quedaba claro, que la contienda se centraría entre los 

candidatos de los partidos Demócrata y Republicano, Bill Clinton y Bob Dale. 

Cada uno con características propias. Bill Clinton, llegó como favorito para la 

reelección en los comicios, ya que tuvo la suerte de presidir un auge económico 

en el país que coronó con la reducción del déficit presupuestario, el primero en 

doce años. Bob Dale, por su parte, era un héroe de guerra y contaba con mayor 

elocuencia y del gran aparato propagandístico del que goza un presidente. 

Ambos candidatos, se enfrentarían y lucharían antes que nada por los 10 

estados determinantes, según el número de electores con que cuentan: California 

(54), Nueva York (33), Texas (32), Florida (25), Pennsylvania (23), Illinois (22), 

Ohio (21), Michigan (18), Nueva Jersey (15), y Virginia (15), donde según el 

sistema y los cálculos, el triunfo en tales Estados es suficiente para obtener la 

103 CASON, Jim y David Brook. "Finna Clinton la Helms Burton; grave error", en La Jornada, Sección El 
Mundo, 13 de marzo de 1996, pp. 52 Y 60. 
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minima de 270 electores para hacer oficial el triunfo. 104 

Es relevante señalar que el 8 de septiembre de 1996, Clinton afirmó que 

aplicaría la Ley Helms Burton, pese a la oposición de México y Canadá y la Unión 

Europea y admitió que esta ley le ayudaría a conquistar votos en las elecciones de 

noviembre de 1996 en el decisivo estado de Florida. Como señala la Teoría del 

Realismo Político, debemos suponer que los estadistas piensan y actúan movidos 

por un interés que se traduce en poder. 

Clinton admitió que la «aplicación de la ley lo hará más popular entre la 

comunidad cubana acostumbrada desde los tiempos de John F. Kennedy a votar 

por candidatos republicanos por sus posturas más extremas contra el gobierno de 

Castrd'.J05 Aquí cabría hacer una distinción entre el deber oficial, que consiste en 

pensar y actuar en función del interés nacional, y su deseo personal. Clinton 

justificó la aprobación de la Ley Helms Burton como una salvaguarda del interés 

nacional de la nación. 

Finalmente, el 5 de noviembre se anunció el triunfo de Clinton por una 

mayoría en 31 estados y en el distrito de Columbia, mientras Dole ganó en 

quince. Clinton logró vencer a Dole en los importantes estados de la faja 

industrial del medio-oeste y arrebató Florida a los republicanos, donde ningún 

candidato presidencial demócrata había logrado ganar en 20 años. 

3.2.3. La crisis de las avionetas. 

Como se señaló, el 24 de febrero de 1996, fueron derribadas dos avionetas 

del grupo anticastrista Hermanos al rescate, por la Fuerza Aérea Cubana, mismo 

donde perecieron los miembros de la tripulación: Pablo Morales, Carlos Costa, 

Mario de la Peña y Armando Alejandre. 

104 BA TT A, Víctor. "La elección presidencial, un sistema indirecto" en El Financiero, Sección Internacional, 
3 de noviembre de 1996, p. 37. 
105 AFP, ANSA, EFE. "Aplicar la H. B. me dará más votos: Clinton" en La Jornada, Sección El Mundo, 9 de 
septiembre de 1996, p. 54. 
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Este acontecimiento, produjo la protesta del presidente estadounidense, 

quien a través de una nota diplomática le hacía saber a Cuba que los Estados 

Unidos no tolerarían la pérdida de vidas estadounidenses, ya que según el punto 

de vista del gobierno estadounidense « . .. los M1Gs cubanos recibieron permiso y 

procedieron a derribar a un aeroplano de Hermanos al Rescate a más de 6 millas 

al norte de la zona exclusiva cubana, o 18 millas de la costa cuband'. El segundo 

aeroplano fue derribado a «18.5 millas al norte de la zona exclusiva cubana, 030.5 

millas al norte de la costa cuband' .106 Por su parte, desde el punto de vista del 

gobierno cubano las avionetas penetraron el espacio cubano, por lo que se les 

pidió identificarse, pero como no hubo respuesta se les ordenó a los cazas 

interrumpir el vuelo, cuando las avionetas "se encontraban a 8 o 13 kilómetros de 

la costa cuband'. 

Ambos argumentos contradictorios uno del otro, señalan según el lado 

estadounidense que el derribo del primer avión ocurrió a más de 9,656.00 ro al 

norte de la zona exclusiva cubana o 28,968.12 m de la costa cubana y el segundo 

avión a 29,717.29 m y 49,084.87 m respectivamente. Mientras que según el lado 

cubano el derribo de los aviones ocurrió entre 8,000.00 m y 13,000.00 m de la 

costa cu bana. 

La diferencia entre las distancias resulta abismal, ya que tomando en 

consideración las distancias mayores: 49,084.84 y 13,000.00 m la diferencia 

entre estas es de más de 30,000.00 m. Los Estados Unidos, afirman por su parte 

que los aviones no violaron la soberanía territorial de las 12 millas 107 o 19,312.08 

m, mientras que según el gobierno cubano sí hubo tal violación. 

Ante tal situación, el Consejo de la Organización de Aviación Civil, OACI, 

adoptó una resolución respecto al derribo de las dos aeronaves de civiles 

estadounidenses por una avioneta militar cubana el 24 de febrero de 1996 

106 REUTER. "Cronología y evidencias sobre la crisis de las avionetas" en La Jornada, Sección El Mundo, 4 
de marzo de 1996, p. 57. 
107 Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho de Mar, celebrada en Ginebra de 1958, se 
presentó una propuesta conjunta entre México y la India para que se señalase como límite máximo de las 
aguas leniloriales de distancia de doce millas. En la lJ Conferencia se propuso la formula para filiar las doce 
millas y finalmente en la I!l Conferencia de 1982, se reconoce la extensión territorial de doce millas. 
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basándose en una solicitud del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 27 

de febrero del mismo año para investigar el accidente en su totalidad. !Os 

.;. Historia de los vuelos 

Según la investigación realizada por la OACI, 6 aviones del Grupo 

Hermanos al Rescate salieron del hangar del Aeropuerto de Opa Locka, la 

mañana del 24 de febrero de 1996. Estos eran el CESSNA T337H N2506, 

CESSNA 337C N2456S, CESSNA 3378 N5485S, CESSNA 337G N168LS, CESSNA 

3378 N2395 Y el CESSNA 310 1 N312MX. Su ruta cubría volar tanto en Miarni 

como en La Habana. En cada avión irian 2 personas, a una velocidad de 120 kt y 

una altitud de 500 ft Y un estimado de tiempo de 5 horas. 

De acuerdo con las autoridades cubanas a las 10: 12hrs el radar de defensa 

aérea detectó 3 aeronaves no identificadas al sur del paralelo 24, con una altitud 

de 500 a 1,500 m y una velocidad de 200 a 300 km/h. 

Entre las 10: 16 Y 10:50 el radar de defensa aéreo cubano mostraba a un 

avión dentro de las 12 millas territoriales de la isla entre La Habana y Varadero. 

A las 10:34 un avión interceptor de Defensa Cubano salió a persuadir al intruso. 

El intruso se retira a las 11: 17 hrs. 

A las 13:01 el CESSNA N2506, N2456S y EL N5485S salen del aeropuerto 

de Opa Locka. 

A las 14:39 el radar de defensa aéreo cubano detectó un aeroplano al norte 

del paralelo 24 N. 

A las 15:00 el radar cubano reportaba un avión a las 12 NM al sur del 

paralelo 24 N. El radar mostraba al CESSNA N2456S en el 23/18N/082/02W y al 

CESSNA N2506 en el 082 24W. 

lOS Resolution Conceming the Shooting Down fTom the Council of ICAO on March, 1996, Securi!y Council 
S/1996/509, 1 ro. de julio de 1996, p. 1 . 
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Los tres aviones llamaron a la ACC de La Habana antes de cruzar el 

paralelo 24N. El CESSNA N5485S llamó a las 14:56 diciendo:" Noviembre 

5485.Buenos días estamos cruzando el paralelo 24 ... en este momento y 

permaneceremos en el área por aproximadamente 5 hrs".109 

Después a las 14:57 llamaron el CESSNA N2456S y el CESSNA N2506 y 

dijeron: u Buenas tardes Centro de La Habana, saludos del Noviembre 2506. Por 

favor estaremos cruzando en paralelo 24 en 5 minutos y permaneceremos en su 

área entre 3 Ó 4 hrs." 

Después el CESSNA N2506 agregó: " ... Hermanos al Rescate y mi mismo, 

presidente de la organización, José Basulto, envia calurosos saludos". 

La ACC de La Habana contestó: 

«Sr. Roger, le informamos que el área norte de La Habana esta activada., ustedes 

están tomando el riesgo de volar al sur del 24". 

El CESSNA N2406 respondió a las 14:58: 

u Nosotros sabemos que estamos en peligro cada vez que volamos al sur del 

24, pero estamos listos para hacerlo como cubanos libres". 

A las 15:00 el tráfico maritimo en el área norte de La Habana era: un 

crucero "Majestad de los MareS', que se dirigía al puerto de Miami, el bote de 

pesca de atún" Tres líneas" y un bote de vela. 

Según los radares el CESSNA N5485S alcanzó la posición 2325.1n082 29.7 

w a las 15: 17 hrs. El radar cubano mostraba que el CESSNA N 5485S entró a 

espacio territorial cubano a las 15:18 en la posición 23.21N.082 25W 

109 fbíd., p. 4. 
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A las 15:21 el CEESNA N2506 notó la presencia de un MIG cubano en el 

área, el Cessna no puso atención y continuó hacia la Habana. El MIG 29 se 

acercó por detrás, y el control terrestre autoriza su destrucción. 

El radar cubano señala que el CESSNA N 2456S fue destruido a las 15:21 

hrs. En la posición 23 094 N 082 32.6W.IIO 

Después de esta destrucción el MIG 29 pennaneció en el área hasta que a 

las 15:24 se reportó que otro avión estaba en el área. Por tres minutos el MIG 29 

siguió al CESSNA N5485S y le hizo la misma advertencia. El Cessna no puso 

atención y continuó. A las 15:25 se autorizó la destrucción del segundo Cessna. 

El MIG 29 regresó a la base a las 15:36 hrs. 

Ambos aviones explotaron en el aire, y sus restos cayeron al mar, estos 

mismos fueron encontrados hasta el 31 de mayo de 1996 a una profundidad de 

1,200 Y 2000 m del área del derribo. 111 

Los cuerpos de los cuatro ocupantes se encontraron el mismo día . 

• :. Conclusión de la investigación. 

La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, aclaró que Cuba no 

violó el artículo 3 bis del Protocolo de 1984, donde se establece que los aviones 

civiles no pueden ser derribados por naves militares. La razón era que este no se 

encontraba aún en vigor debido a que sólo fue ratificado por 82 de las 102 

naciones signantes, dentro las cuales están los propios Estados Unidos además 

de siete naciones que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Acto seguido, el jefe de la diplomacia cubana, Roberto Robaina, 

respaldando el punto de vista del gobierno cubano respecto a la violación del 

110 Ibíd., p. 10. 
»> lbíd., p. 22. 
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espacio aéreo cubano, presentó en la sede de las Naciones Unidas, una denuncia. 

112En esta se detalla que en los últimos veinte meses antes del derribo, 27 naves 

procedentes de los Estados Unidos habían efectuado 20 violaciones al espacio 

aéreo cubano. Estas incursiones en el espacio aéreo cubano también fueron 

asentadas en el reporte de la OACI. 

.:. Violaciones del espacio aéreo cubano. 

La primera de esta serie de violaciones se produjo el 15 de mayo de 1994. 

Ese día 5 aeronaves procedentes de Estados Unidos sobrevolaron la región 

occidental entre la localidad de Cárdenas, en la Provincia de Matanzas y Mariel, 

en La Habana, ocasión en que recorrieron entre 24 y 29 kilómetros a una 

distancia de las costas cubanas de 2.55 y 9 kilómetros. 

Dos días después dos aviones Cessna 337 efectuaron un vuelo similar. Más 

adelante, los días 25 y 29 del mismo mes, cinco aeronaves procedentes de 

Florida, realizaron la misma ruta. La siguiente fue una aeronave detectada ellO 

de julio de 1994, 20 kilómetros al norte de la playa de Guanabo, a tres kilómetros 

de profundidad del espacio aéreo cubano. Posteriormente, ellO de noviembre 

otros dos aviones Cessna 337 despegaron de la base naval de Guantánamo, en 

territorio cubano lanzando 200 proclamas antigubernamentales. El 4 de abril de 

1995 una avioneta Cessna 337 entró a una distancia de 3 a 18 kilómetros de las 

costas cubanas y recorrió 8 kilómetros entre las playas de Santa Fe y Guanabo. 

El 13 de julio del mismo año, otras cuatro aeronaves penetraron aguas 

jurisdiccionales cubanas al norte de la capital. Las aeronaves se introdujeron en 

zona prohibida MU-PI y sobrevolaron La Habana, y el 9 y 13 de enero de 1996, 

dos aviones ligeros sobrevolaron la provincia de La Habana, lanzando panfletos 

que incitaban a la población a rebelarse en contra del gobierno de Fidel Castro. 

112 REUTER. "Cuba usará medios de defensa si violan de Nuevo su soberanía'· en La Jornada, Sección El 
Mundo, I ro de marzo de 1996, p. 58, 
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.:. Respuesta del Gobierno cubano 

A través de la nota diplomática No. 908 (del 21 de Julio de 1994), la nota 

diplomática No. 1443 (del 18 de noviembre de 1994), la nota diplomática No. 694 

(25 de mayo de 1995) el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó a 

los Estados Unidos que aviones operando fuera de los aeropuertos de Florida 

habían violado el espacio aéreo cubano en numerosas ocasiones. 113 

Ante lo cual el gobierno de los Estados Unidos no dio ninguna respuesta. 

3.3. La Ley Helms Burton y su historia legislativa. 

Aunque la aprobación de la Ley Helms Surtan se realizó casi 

inmediatamente de los sucesos del 24 de febrero, esta legislación ya había 

recorrido todo el proceso legislativo estadounidense antes de ser llevada 

nuevamente ante Clinton para su aprobación como ley. Anteriormente, Clinton 

ya la había rechazado, motivo por el cual ésta había quedado archivada como un 

proyecto de ley el cual tendría que ser modificado para su posterior aprobación. 

3.3.1. El proceso legislativo estadounidense. 

Antes de ser elevada al rango de ley, el entonces proyecto de ley Helms 

Surtan tuvo que recorrer todo el proceso legislativo pertinente. 

El artículo 1 de la Constitución estadounidense deposita "los poderes 

legislativos señalados en este documentd' en un Congreso integrado por dos 

cámaras - el Senado y la Cámara de Representantes. Prescribe que ambas siguen 

un procedimiento idéntico para la aprobación de las iniciativas de ley, las cuales 

para entrar en vigor deben contar con la aprobación del Presidente, mediante su 

firma. 114 

1 \J Resolution Conceming the Shooting Down from the Council of ICAO on March, 1996, Security Council 
S/1996/509, lrodejuliode 1996, p. 38. 
114 WILLET, Edward F. How our Laws are made, U.S. Govemment Printing Office, Washington, U.S.A., 
1990, p. 2. 
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Para ejercer la función legislativa, el Congreso 1 15 reúne alOa senadores y a 

435 representantes de los 50 Estados, además de cuatro delegados: del Distrito 

de Columbia, Guam, las islas Vírgenes y la Samoa norteamericana, así como a un 

comisionado residente de Puerto Rico, 

La estructura de la institución está descentralizada gracias al sistema de 

comités, Los comités permanentes son 17 en el Senado y 23 en la Cámara de 

Representantes. Estos son el sostén del proceso legislativo, dado que el sistema 

de comités brinda una división expedita del trabajo y posibilita que los miembros 

se vuelvan expertos en campos legislativos complejos, y además, crea una base 

de poder independiente para los presidentes de comités y de subcomités y para 

otros miembros veteranos, 

Los comités tienen un poder virtual de vida o muerte sobre la legislación, 

pues las pueden aprobar, alterar, desechar o pasar por alto toda medida que se 

les turne. Cuando una medida llega a debate, son los líderes de los comités 

quienes deben dirigir todo el proceso hasta su aprobación, y cuando llega a una 

conferencia bicamaral, se elige a los miembros más antiguos para que se reúnan 

con los de la otra Cámara y decidan la redacción final. En cada fase el comité 

tiene un papel determinante. 

Los bloques de votación en el Congreso representan coaliciones cambiantes 

y de intereses divergentes que con frecuencia cruzan los límites de los partidos.11 6 

Si bien el proceso legislativo opera en general de la misma forma en ambas 

cámaras, las reglas y tradiciones varían, por lo cual existen ciertas diferencias. El 

Senado con sólo 100 miembros se puede permitir más calma en sus 

procedimientos que la Cámara de Representantes, con 435 integrantes. Además 

115 El periodo de dos años para el cual se elige cada Cámara de Representantes se reconoce como Legislatura 
o Congreso, Confonne a la 20 enmienda de la Constitución, ratificada en 1933, este período se inicia el medio 
día del 3 de enero de un año non y concluye al mediodia del 3 de enero del siguiente año non, 

116 Por ejemplo, la coalición conservadora integrada por republicanos y demócratas del sur, vota en contra de 
los demócratas del norte, 
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de que cada senador es "embajador' de un estado u soberand', y como tal recibe 

mayor deferencia, incluso indulgencia, que el representante de un pequeño 

distrito dentro de un Estado. 

En consecuencia, la Cámara de Representantes tiene una organización más 

jerárquica, se necesitan más reglas y el poder está distribuido menos 

equitativamente que en el Senado, donde incluso un miembro recién llegado 

ocupa una posición de cierta importancia. Un representante por lo regular debe 

pasar por un largo período de aprendizaje antes de alcanzar una posición 

elevada. De manera similar, la Cámara opera con un sistema de reglas más 

rígido, cuyo fin es hacer las actividades más expeditas . 

. :. Los anteproyectos de ley. 

Las propuestas legislativas pueden originarse de varias maneras. Por 

supuesto un miembro del Congreso en particular puede generar la idea de un 

texto legislativo. 

Las oficinas de Asesoría Legislativa de la Cámara de Representantes y de 

Senado (House and Senate Office of Legislative Counsel) asesoran en la redacción 

de los textos legislativos. Otra abundante fuente de legislación son los grupos de 

interés especiales: empresarios, organizaciones obreras, agricultores, activistas de 

derechos civiles, grupos de consumidores, asociaciones gremiales y demás, la 

mayoría de las cuales, junto con sus cabildeos (lobbyts)117 en Washington, 

proporcionan detallados conocimientos técnicos en campos especializados y 

emplean expertos en el arte de formular anteproyectos de ley y enmiendas. 

También los electores, individualmente o en grupos, pueden proponer legislación. 

En la actualidad, gran parte de la legislación que el Congreso considera se 

origina en el Poder Ejecutivo. Cada año después de que el jefe del mismo elabora 

su programa legislativo, las secretarías y dependencias transmiten a la Cámara 

117 El ténnino lobbiying tuvo su origen en el procedimiento común entre los grupos de interés especiales que 
consiste en hacer que sus representantes frecuenten las salas o lobbies de la oficina de gobierno para ponerse 
en contacto con los funcionarios. 
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de Representantes y al Senado los proyectos legislativos propuestos. Otras de las 

veces, los comités consideran propuestas que no se han formulado formalmente y 

preparan su propia iniciativa de ley, la cual, es presentada por su presidente . 

• :. Tipos de legislación. 

Entre las medidas que el Congreso somete a consideración y acción 

legislativa (además de los tratados del Senado) figuran iniciativas y varios tipos de 

resoluciones. I 18 

A) Iniciativas (Bilis). Es la forma legislativa bajo la cual se presenta la mayoria 

de la legislación, sea general o especial, pública o privada. Una vez aprobada por 

ambas cámaras en forma idéntica y ratificada por el Presidente de la República, 

adquiere el carácter de ley. 

Bl Resoluciones Conjuntas (Joint Resolutions). Al igual que la iniciativa, la 

resolución conjunta requiere la aprobación de ambas cámaras y de la firma del 

presidente; sin embargo, esta se utiliza en general cuando se trata de un asunto o 

punto en particular. 

C) Resoluciones Concurrentes (Concurrent Resolutions). Se utilizan en 

asuntos que afectan el funcionamiento de ambas cámaras, como fijar la fecha de 

cláusula de sesiones o expresar la opinión de ambas cámaras sobre algún 

asunto . 

• :. Como llega una iniciativa a ser ley. 

Las cámaras dan a las iniciativas tratamientos diferentes, pero ambas se 

valen del sistema de comités para filtrar las propuestas y de los calendarios 

legislativos para ponerlas en una lista de orden. También cada cámara tiene sus 

propios procedimientos para programar los debates de las iniciativas conforme a 

los diversos calendarios. 

118 WILLET, Edward. Op. Cit., pp. 5-7. 
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Sin embargo, por lo general casi todas las iniciativas se envian a los comités 

conforme a la costumbre o a las reglas. 1 19 Los comités permanentes del Congreso, 

actuando como legislaturas en pequeño, determinan el destino de la mayoria de 

las propuestas legislativas. 

Después, normalmente a un subcomité especializado para su estudio, 

audiencias revisiones y visto bueno. De ahí se vuelve al comité en pleno, donde 

pueden darse nuevas audiencias y revisiones. Si el comité así lo decide, 

recomienda a la cámara la aprobación de la iniciativa; más bien dejan de actuar y 

así concluyen la consideración de la medida propuesta. 

En la Cámara de Representantes, muchas iniciativas se envian al Comité de 

Reglas para que se fije la regla que hará expedito el debate, establecer las 

condiciones para el mismo y para hacer modificaciones en el pleno. Mientras que 

en el Senado no se siguen reglas especiales; es el líder quien normalmente 

programa la acción. 

Se debate la iniciativa; por lo general se modifica, se aprueba o se rechaza. 

Si se aprueba pasa a la otra cámara para seguir las mismas etapas de comité y 

pleno. Si la otra cámara ha aprobado una iniciativa relacionada, ambas versiones 

pasan directamente a conferencia. 

Posteriormente, ya que ambas han aprobado iniciativas relacionadas, se 

integra un comité de conferencia con miembros de las dos, a fin de superar las 

diferencias. 

La versión resultante del acuerdo de la conferencia se envia a cada cámara 

para su aprobación final. La versión aprobada por ambas cámaras se envia al 

presidente quien puede sancionarla (firmarla), vetarla o devolverla al Congreso. 

119 Lajunsdicción de los comités pennanentes está establecida en la Regla 10 de la Cámara de Representantes 
y en la Regla 25 del Senado. 
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El Congreso puede superar el veto con una votación mayoritaria de las dos 

terceras partes en las dos cámaras, con lo cual la iniciativa entra en vigor sin la 

sanción del presidente. 120 

3.3.2. La historia legislativa de la Ley Helms Surton. 

La historia legislativa de la Ley Helms Burton es especial, dado que fue 

una legislación que no obstante, de ya haber sido rechazada por el presidente 

William Clinton, tras los acontecimientos de febrero de 1996 y en el contexto 

electoral fue aprobada rápidamente por éste mismo. 

También es interesante señalar que el poder legislativo, estaba integrado 

por partidarios del partido opositor, los republicanos quienes ganaron el 

Congreso el 8 de noviembre de 1994, por primera vez en cuarenta años, al ganar 

ocho escaños en el Senado, con lo que ganaron el control por un margen de 53 

contra 47, y ganar también 53 escaños en la Cámara de Representantes, 

quedando así con un total de 230 contra 204 de los demócratas, logrando tener el 

control total del poder legislativo . 

• :. Origen del proyecto de ley. 

Posteriormente al triunfo del 8 de noviembre, el Congreso 104 inició sus 

sesiones tomando posesión del mismo el día 4 de enero de 1995. Cuarenta días 

más tarde, aparecería a la luz, el proyecto de Ley Helms Burton en la Cámara de 

Represen tan tes. 

La Ley Helms Burton nació como el proyecto de ley H.R.927, dado que 

surgió en la Cámara de Representantes. 

Esta iniciativa o proyecto de ley fue introducida en la Cámara de 

Representantes, el 14 de febrero de 1995, por el representante republicano del 

120 WILLET Edward. Op. Cit., pp. 44-45. 
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estado de Indiana, Dan Burton, 121 quien fungiera como el Jefe del Subcomité 

para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales, de la 

Cámara de Representantes. 

Mientras que en el Senado, el patrocinador fue el también republicano, 

ultra conservador, Jesse Helms, representante del Estado de Carolina. Los 

copatrocinadores de esta legislación incluían a los representantes:' Díaz Balart, 

Rost-Lehtinen, Torricelli, Menéndez, DeLay, Ballenger, Solomon, Goss, Smith 

(NJ), King, Ewwing, Gallegly, Deutsch, Hansen, Barton, Rohrabacher, 

Funderburk, San Johnson, Vucanivich, Pe tri , Meek y Gilchrest. Los 

copatrocinadores incluían a los representantes: Engel, Knollenberg, Wilson, 

Foley, Bartlett, McCollum, Royce, Dornan, Calvert, Shaw, Gutiérrez, Duncan, 

Salmon, Sanford, Thurman, Frelinghuysen, Kim, Chabot, Burr, Andrews y 

English . 

• :. El proyecto ante la Cámara de Representantes. 

La H. R. 927 en la Cámara de Representantes le fue referida al Comité de 

Relaciones Internacionales, para la organización de sanciones contra el gobierno 

de Cuba, planear el apoyo a un gobierno de transición, y para la conclusión a un 

gobierno democráticamente electo en Cuba y otros objetivos. 

Esta misma, siguiendo el proceso legislativo anteriormente descrito, le fue 

referida al Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, mismo donde Dan Burton 

fungía como jefe, para su estudio y realización de audiencias. 

En el caso particular de la H.R.927, se analizaron los antecedentes y los 

objetivos, basándose en un reporte de Amnistía Internacional de 1995, y un 

reporte de la Comisión lnteramericana sobre Derechos Humanos (IACHR por sus 

siglas en inglés) de 1994. En los cuales se señala que: "hubo reportes frecuentes 

de maltrato en prisiones y estaciones de policíd' y que" la situación de los derechos 

121 "Cuban LibeI1y and Democratic Solidarity (LIBERTAD) ACI of 1996" en U.S. Code Congressional & 
Administrative News, 104 th. Congress No. 2., West Publishing Company Co., Washington D.C., April 1996, 
p.530, 
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humanos en Cuba es extremadamente serid'122 respectivamente. 

Por lo que tomando en consideración tales reportes, el Comité declaró que 

se tomarían los pasos necesarios en pro de la negación del régimen cubano; 

procediendo al análisis de los cuatro títulos del proyecto de ley: 

Título l. Refuerzo de las leyes estadounidenses para fomentar un temprano 

final del régimen de Castro. 

Título 2. Nueva preparación para apoyar una transición democrática en Cuba. 

Título 3. Protección a los reclamos de propiedad estadounidense; y 

Título 4. Desanimar aventuras que resucite el régimen de Castro. 

Posteriormente, en la acción del pleno del Comité se recibió la iniciativa y se 

realizaron 5 audiencias. 

1.- El 25 de enero de 1995, el subcomité sobre el Hemisferio Occidental 

estableció una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. 

2.- El 23 de febrero de 1995, el mismo subcomité estableció una audiencia 

sobre la política de Cuba y Estados Unidos. 

3.- El 16 de marzo de 1996, se estableció una audiencia sobre la H.R 927, el 

Acta de Libertad Cu bana y Solidaridad Democrática de 1995. 

4.- El 22 de marzo de 1995, se estableció un aumento de la H.R 927. 

5.- EL 18 de mayo de 1995 se estableció una audiencia sobre el cambio de la 

administración de Clinton de la migración de Estados Unidos. 123 

122 ¡bid., p. 528. 
123 lbid., p. 531. 
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Asimismo, de acuerdo con la clausula (2)( 1)(2)(B) de la Regla XI del 

Reglamento de la Cámara de Representantes se votó a través del sistema Roll

Call 124 (sí y no), cada una de las enmiendas del proyecto: 

Al La enmienda Hamilton, la enmienda Burton en la naturaleza de una 

subtitulo para suprimir los títulos J[! y IV, relacionados al derecho de acción 

contra algunas personas que hayan traficado en alguna propiedad confiscada y 

para la exclusión de los Estados Unidos de estas personas. No prosperó (23 no, 6 

si y 13 abstenciones). 

B) La enmienda de Roth en Bloc a la enmienda Burton, en la naturaleza de un 

subtítulo para suprimir algunos elementos, en los cuales esta incluido el plan de 

asistencia preparado por el presidente y para otros objetivos. No prosperó (18 no, 

17 sí y 17 abstenciones). 

C) La enmienda Hamilton a la enmienda Burton en la naturaleza de un 

subtitulo para suprimir los titulas III y IV, para su reconsideración. No prosperó 

(27 no, 9 sí y 7 abstenciones). 

D) La enmienda Burton en la naturaleza de un subtítulo. Sí prosperó (26 sí, 6 

no y 10 abstenciones). 

El La moción Burton de que el proyecto de ley sea reportado a la Cámara con 

la recomendación de que sea enmendada para su aprobación sí prosperó (28 si, 9 

no y 5 abstenciones). 

Posterior a tal votación de enmiendas se inició el análisis del proyecto 

sección por sección: 4 secciones primarias, 12 secciones del título y, 7 secciones 

del titulo Il, 4 secciones del título III y 1 sección del título ¡V. Para lo cual, al final 

se incluyeron las conclusiones y recomendaciones al proyecto. 

'" Las votaciones de si y no, pueden ser ordenadas por la quinta parte de los presentes y no pueden realizarse 
en el Comité del Pleno. En el Rol! Call, se solicita a los legisladores que voten sí o no, los que no desean 
contestar pueden decir presente. 
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A esto, el Comité adoptó el costo estimado por la Oficina del Congreso sobre 

Presupuestos, sobre una nueva autoridad para el presupuesto, el gasto, el 

crédito, o un incremento o decremento en la deuda nacional. Concluyendo, que la 

H.R. 927 no tendría un impacto inflacionario significante sobre los precios y 

costos en la operación de la economia nacional. 125 

Asimismo, de acuerdo con la cláusula (21)(3)(c) de la Regla XI de la Cámara 

de Representantes, el Director de la Oficina del Congreso Presupuestaria, 

presentó una estimación sobre el impacto inflacionario de la H.R 927. En esta se 

seii.ala que: "este impacto de cualquier modo, no puede ser estimado realmente 

porque este depende de los acontecimientos en Cuba, que son imposibles de 

prevef'.126 Por lo cual, la Oficina del Congreso Presupuestaria, seii.aló que una 

enmienda de la Cámara podría reducir el impacto inflacionario a cuentas 

relativamente pequeii.as. 

De tal manera, se presentaron las conclusiones que seii.alan que la 

H.R.927: 

1.- Incrementa la probabilidad de que un cambio político en Cuba, cuando este 

ocurra, no sea pacífico sino violento. 

2.- Ponga en riesgo las relaciones de los Estados Unidos con Canadá, México, 

Japón y los aliados cercanos de los Estados Unidos en Europa en el esfuerzo de 

incrementar el aislamiento de Cuba. 

3.- Crea una pesadilla administrativa y legal, para el servicio de Aduana 

estadounidense, el sistema de la Corte de los Estados Unidos y las Oficinas 

consulares de los Estados Unidos por todas partes. 

4.- Es un proyecto de ley extremista que daii.a el interés nacional de los 

12S "Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996", Op. Cit., p. 548. 
126 Ibid., p. 549. 
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Estados Unidos. 127 

.:. La aprobación de la Ley Helms Burton por la Cámara de Representantes, el 

Senado y el Ejecutivo. 

Como ya se señaló, tras el incidente del 24 de febrero, cuando dos 

avionetas de la organización Hermanos al Rescate, afiliada a los grupos hostiles a 

La Habana en Miami fueron derribadas al violar el espacio aéreo territorial de 

Cuba, el Presidente de los Estados Unidos, William Clinton, anunció que no 

pondría más reparos al proyecto de los congresistas republicanos, Helms y 

Burton para arreciar el bloqueo sobre la isla. 

De ahí que casi inmediatamente el Senado aprobara el proyecto 

republicano el 5 de marzo del mismo año (no pasaron ni quince días) tras un 

acalorado debate de más de dos horas y media, en que no faltaron duros ataques 

contra Fidel Castro, como el expresado por el relator de la iniciativa, Paul 

Coverdel (republicano) que señaló: "No estamos hablando de transacciones 

comerciales normales, estamos hablando de un dictador, un asesino brutal, una 

fuerza maléfica en nuestro hemisfeno".128 

La aprobación se dio, no obstante la opción de algunos demócratas como 

Christapher Dad, quien advirtió que el proyecto causaría serias fricciones en las 

relaciones de los Estados Unidos con algunos de sus principales socios 

comerciales, aunque aclaró que todos querían ver a Castro empacando sus 

maletas. 

Al día siguiente, el 6 de marzo, la Cámara de Representantes también. 

aprobó el proyecto de ley con una abrumadora votación de 336 votos a favor 

contra 86. 129 Seis días después, el 6 de marzo el Presidente Clinton firmarla el 

ll7 ¡bid., pp. 556-557. 
128 REUTER "Cierra el Senado de Estados Unidos el cerco" en La Jornada, Sección El Mundo, 6 de marzo de 
¡ 996, p. 68. 

129 Jim Cason y David Brook. "Apmeba la Cámara baja de Estados Unidos la ley Helms Burton contra Cuba" 
en La Jornada, Sección El Mundo, 7 de marzo de 1996, p. 50. 
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proyecto rodeado durante la ceremonia por los legisladores patrocinadores del 

mismo, así como de los familiares de los pilotos desaparecidos. Afirmando que al 

firmar esta ley lo hacía «en nombre de los cuatro hombres que fueron 

asesinados'. 130 

3.3.3. La Ley Helms Burton. 

Como se observó, ante la continuidad del proceso revolucionario y los 

síntomas de recuperación económica observados en Cuba, y los pobres 

resultados de la Ley Torricelli, el Congreso de los Estados Unidos emitió el 

proyecto de ley Helms Surton, una legislación aún más agresiva que su 

antecesora . 

• :. Estructura de la Ley Helms Surtan. 

El Acta de Libertad y Solidaridad Democráticas Cubanas de 1996, Ley 

Helms Surtan, consta de 5 secciones principales y 4 titulas también divídidos en 

secciones. 1J1 

Las cinco primeras secciones contienen: el título corto y la tabla de 

contenido, las conclusiones o fallo, los objetivos y la severidad de la ley. 

Los títulos por su parte, están divididos en: 16,7,6 y sección 

respectivamente. El primero de ellos llamado: Fortalecimiento de las sanciones 

internacionales contra el Gobierno de Castro; el segundo, Asistencia para una 

Cuba libre e independiente; el tercero, Protección a los derechos de propiedad de 

los nacionales de los Estados Unidos y el cuarto, Exclusión de ciertos aliados. 

IJO Jim Cason y David Brook. "Firma Clinton la ley Helms Surton; grave error: Cuba" en La Jornada, Sección 
El Mundo, 13 de marzo de 1996, p. 52. 
131 West Publishing Company Co." Cuban Liberty and Democratic Solidaritiy (LIBERTAD) Act of 1996" 
U.S. Code Congressional & Administrative News. 104 Congress No. 2, Washington D.A., April 1996. 
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.:. Objetivos de la ley. 

En su sección 3 de la Ley Helms Burton, se establecen los objetivos de la 

misma. Estos son: 

"(1) Asistir al pueblo cubano en la recuperación de su libertad y prosperidad, 

además de unir a la comunidad de los paises democráticos, que están floreciendo 

en el Hemisferio Occidental; 

(2) Reforzar las sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro; 

(3) Proveer para la continua seguridad nacional de los Estados Unidos frente a 

la continua amenaza del Gobierno de Castro; y la manipulación política por el 

Gobierno de Castro del deseo de cubanos a escapar que resultan en inmigraciones 

masivas a los Estados Unidos; 

(4) Fomentar el sostenimiento de elecciones democráticas libres y limpias en 

Cuba, conducidos bajo supervisión de observadores reconocidos 

internacionalmente; 

(5) Proveer un sistema político, para el apoyo de los Estados Unidos al gobierno 

del pueblo cubano, en respuesta a la formación de un gobierno en transición o un 

gobierno democráticamente electo en Cuba; y 

(6) Proteger a los nacionales de Estados Unidos, contra los ingresos confiscados 

y el tráfico erróneo en propiedades confiscadas por el régimen de Castrd' . 

• :. Contenido de la ley. 

El Título 1.- Contiene: la declaración de la política, el reforzamiento del 

embargo económico de Cuba, la prohibición contra el financiamiento indirecto de 

Cuba, la oposición a la membresía cubana en instituciones financieras 

internacionales, la oposición estadounidense a la terminación de la suspensión 
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del gobierno cubano de participación en la OEA, la asistencia por los estados 

independientes de la antigua Unión Soviética para el gobierno cubano, la difusión 

televisiva a Cuba, los reportes sobre comercio y asistencia a Cuba de otros paises 

extranjeros, la autorización de apoyo para grupos democráticos y de derechos 

humanos y observadores internacionales, la salvaguardia a la importación contra 

ciertos productos cubanos, el retenimiento de asistencia extranjera de los paises 

que ayudan a la planta nuclear Jaragua en Cuba, la restitución de envio s 

familiares y viajes a Cuba, la suspensión de criminales de Cuba, las nuevas 

agencias en Cuba, el efecto del acta sobre legitimidad, actividades del gobierno de 

los Estados y la condenación del ataque cubano sobre las aeronaves americanas. 

El título 2.- Contiene: la política hacia un gobierno de transición y un 

gobierno democráticamente electo en Cuba, la asistencia para el pueblo cubano, 

la coordinación del programa de asistencia, implementación y reportes al 

Congreso, reprogramación, la terminación del embargo económico de un gobierno 

de Cuba, los requerimientos y factores para la determinación de un gobierno de 

transición, los requerimientos para la determinación de un gobierno 

democráticamente electo y la solución de los reclamos de los Estados Unidos 

pendientes sobre propiedades confiscadas en Cuba. 

El título 3.- Contiene: las conclusiones, la responsabilidad por el tráfico en 

propiedad confiscada reclamados por nacionales de los Estados Unidos, las 

pruebas de propiedad de reclamos en propiedad confiscadas, la exclusividad de la 

Comisión para la Solución de Reclamos en el Exterior, en el procedimiento de 

certificación, las limitaciones de las acciones y la fecha de efectividad. 

El título 4.- Contiene: la exclusión de los Estados Unidos de extranjeros 

quienes han confiscado propiedades de los nacionales estadounidenses o quienes 

trafican con tal propiedad. 
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Dichos títulos señalan grosso modo: 

En el título 1, llamado "Fortalecimiento de las sanciones contra el gobierno 

de Castrd', se establecen 16 posiciones políticas agresivas contra Cuba, de entre 

las que destacan: el establecimiento de un bloqueo internacional obligatorio en el 

Consejo de Seguridad de la ONU, la oposición a su entrada a instituciones 

financieras y la OEA, sanciones a los paises de Europa Oriental que brinden 

algún tipo de ayuda o colaboren con la construcción de la Planta Nuclear de 

Jaragua y el apoyo a personas y Organizaciones No Gubernamentales 

independientes en Cuba. 

Asimismo, bajo el título de Codificación del embargo económico, subordina 

todas las disposiciones del bloqueo a la disposición del Congreso. De hecho esto 

significa que el presidente, tanto actual como futuro ha cedido su poder en 

política exterior, algo que viola la práctica tradicional de la política americana, y 

limita las posibilidades a cambiar la política hacia Cuba. 

En el titulo 2, llamado "Ayuda a una Cuba libre e independiente', se 

establecen 28 criterios, para que se considere que en Cuba hay un gobierno 

democráticamente electo, subordinado al cumplimiento de tales requisitos, el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, el 

levantamiento del bloqueo y el inicio de negociaciones para la devolución de la 

base naval de Guantánamo. Establece además la presencia en Cuba de un 

procónsul para que se de el cumplimiento de la ley norteamericana. 

Cabe señalar que dentro de los requisitos no-basta con la desaparición de 

las instituciones, los dirigentes, la organización actual y las transformaciones 

económicas que se lleven en el pais para el establecimiento de una economía de 

mercado, sino que también tienen que ser devueltas todas las propiedades 

nacionalizadas a partir del primero de enero de 1959. 

En el título 3, llamado "Protección de los derechos de propiedad de los 

nacionales estadounidenses", se establece el permiso de nacionales 
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norteamericanos a llevar a la Corte de los Estados Unidos a todo extranjero que 

"trafique" con upropiedades norteamericanas". Para lo cual esta ley defme como 

propiedad norteamericana, aquellas nacionalizadas por el gobierno revolucionario 

después del primero de enero de 1959. En el ténnino traficar, incluye la inversión 

en esas propiedades e incluso su ampliación posterior, así como el beneficio que 

se pueda tener de las producciones que de ella se deriven. Además prohibe a las 

cortes norteamericanas invocar la Doctrina del Acto de Estado. 

Asimismo, se le otorga al presidente la autoridad discrecional de suspender 

por seis meses este título, siempre que se justifique ante el Congreso que es en 

favor de la democracia y responde a los intereses de la seguridad nacional de los 

Estados Unidos. 

En el título 4, llamado u Exclusión de determinados extranjeros' se da 

permiso al Secretario de Estado y al Fiscal General para denegar el visado o 

excluir del territorio de los Estados Unidos a las personas que trafiquen en las 

propiedades norteamericanas confiscadas en Cuba en 1959. 

De entre estos titulas, los que más controversia generó al ser aprobada 

como ley, la iniciativa Helms Burton fueron los titulas tercero y cuarto, cuya 

validez extraterritorial espanto a los socios comerciales e inversionistas 

extranjeros de Cuba. 

Aplicación de la ley. 

La Ley Helms Burton comenzó a aplicarse desde el momento en que el 

presidente Clinton la firmó el 12 de marzo de 1996, con excepción del título 111, 

que entraría en vigor en septiembre del mismo año, para luego ser nuevamente 

suspendida por Clinton para su aplicación el día 16 del mismo, haciendo uso de 

su facultad de suspensión por seis meses. Todo esto como resultado de una 

fuerte respuesta de la comunidad internacional, fundamentalmente Canadá, 

México y la Unión Europea, ante el carácter extraterritorial de los títulos III y IV. 

17 , 



CAPiTULO IV.

LA LEY HELMS HURTON FRENTE AL MARCO DEL TLCAN.

Ahora resu lta imperante evalu ar la Ley Helm s Burton frente a texto del

TLCAN, d ado que esta ley estadouniden se genera en tre otras cosa s d ificultades

en el desarrollo d e las relaciones comerciales entre los paises parte del tratado.

De tal manera , se señalarán las con tradic ciones generales de la Ley Helms

Bu rton con el derecho in ternacional , la s con tradicciones entre ésta y el TLCAN y

los mecanismos de solución que tienen Canadá y México dentro del marco del

tratado contra la ley estadounidense .

4 .1 . DisposIcIones controvenla1ca dc la Ley HeIma aurten.

4 .1.1 . La Ley HeIma Hurton y el dcrccho de nacionallzacl6n de loa Estados.

El ti tu lo 11I de la Ley Helms Bu rton , llamado -Proteooón de los derechos de

p rop iedad de nacionales extmnjeroS' . establece el permiso de nacionales

norteamericanos a llevar a juicio en trib u nales d e los Es ta dos Un idos a todo

extranjero que - trafique' con propiedades norteamericanas , que en caso d e ganar

el ju icio puede rec ib ir ha sta el triple del valor de la propiedad. m

La ley defin e como -propiedad norteamericancr aquellas nacionalizadas por

el gobie rno revolu cionario cu bano después del primero de enero d e 1959. En el

- traficar" incluye la in versión en esa s propiedades e incluso. su ampliación

posterior. así como el beneficio que pueda tener d e la producción que de ella se

d eri ven .

Además, proh ibe a las cortes norteameri canas in vocar la Doctrina d e Acto

de Estado , principio reconocido in ternacionalmen te para abstenerse de

Il1 lhid.. pp. 814·822.
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pronunciar u na determinación fa vora ble para Cuba.

El cuestionamiento inicial de esta ley es el supuesto carácter ilegitimo de

las nacionalizaciones realizadas al principio de la Revolu ción por el gobierno

cubano a las p ro p ied ades estadounidenses. Su razonamiento se basa en que los

antiguos propietarios n unca fueron compensados.

Sin em b argo, el proceso de n acion al iza cion es , co mo ya se señaló, se real izó

en co rrespon d encia con el derecho in terna cional y se desarrolló en cumplimiento

con lo es ta blecid o en el artículo 24 de la Consti tución cubana de 1940, vigente en

aquel momento. y lo establecido en la ley fu n damental d el 7 d e febrero de 19 59 .

Los antiguos p ropietarios de otras naciones, que fueron igu almente afectados por

la s leyes de n aciona.lizaciones de los años sesenta. fu eron co mpensados por el

gobierno cubano.

Res pecto al caso con Estados Unidos el gob ierno de Cuba le propuso al

gobierno estadounidense, u n acuerdo de compensación , mediante la ley del 6 de

ju lio de 1960, b as ado estrictamente en la práctica y los pri ncipios del d erecho

internacion al en la mate ria. Esta legis lación es tablecía los procedimien tos de

pago para la s propied ades n acion al izad as , sob re la base de u n a s rela ciones

comerciales es tables entre Cu b a y Es tados Un id os . De h aberse aceptado en esa

ocasión la propuesta cubana h oy dta no existirían 59 11 compañias regis trada s en

los Estados Unidos que no pudieron recibir compensación . m ientra s similares

compañias de Suiza, Francia, Reino Unido, Canadá, España. Italia y México la

ob tu viero n .

In clu so el gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones su d isposición

de negociar con el gobierno de los Estados Unidos los t érminos adelantados de la

referente ley 85 1. Sin embargo, el gobierno de los Estados Un idos dec id ió de

forma u n ilateral otorgar derecho de reclamación a la s 59 11 comp añías, con u n

monto total de USO $ 18 5 , 197 ,3 58 con una tasa d e interés del 16% anu al qu e

en la actualidad habria aumentado a más de 5 ,000 m.d.d.
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Asimismo, en con tra d el de recho internacional, la Ley Helm s 8urton d a la s

mi smas posi bilidades de establecer p roc esos jud iciales a aquellos cu banos que

fueron exprop iados en 19 59 y que posteriormen te obtu vieron la nacionalidad

norteamericana. Según cálculos del p ropio Departamen to de Es tado, con ello se

incrementarían entre 7 5 mil a 220 mil las reclamaciones permitidas, lo qu e

pondria en una situación mas compleja la solución del problema de la s

nacional izaciones cubana s .

Mientra s que con respecto a la proh ibición a las cortes norteamericana s d e

in vocar la Doctrina del Acto de Estado esta tiene el objetivo de desconocer la

validez, conforme al derecho internacional de las nacionalizacion es cubanas.

La Doctrina d el Acto de Estado, que al parecer nació en Ingla terra en 1674,

surgió en las cortes de justicia norteamericana s por primera vez en el ca so

Underh ill contra Hernénd ee.ua

Se trataba de una denuncia del ciudadano norteameri cano Underhill quien

entabló pleito en los Estados Unidos con tra el comandante ven ezolano Hernández

al qu e le reclamaba haber sido agredido , coacciona do, detenido en Venezuela, d e

forma ilegal, por el citado mili tar, y que sobre el expediente de este caso el

Tribunal Su premo d e los Estados Unidos -a ten iéndose al precepto del Acto d e

Es tado- se negó a practicar averiguaciones con respecto a los actos real izados en

otro país contra u n nacion al norteamericano, y en votación unánime expreso:

- Todo Es fado soberan.o esfó obligado a respetar de cada uno d e los afros

estados soberanos y los t ribunales de un país n.o deben juzgar los acres del

gobierno de otro país realizado dentro de su p rop io territorio".1 ).<

De igual manera , en el terreno del derecho internacional es reconocid o el

derecho de una nación soberana a nacionalizar la propiedad dentro d e sus

fro nteras. Es así como la Carta de Derechos y Deberes Eco nómicos de los

Estados, a probada por la Asamblea Ge neral de la ONU, declara que todo Estado

III MIRANDA Bravo, Olg :LOp . CiL. pp. 191·2 1S.
" " Ibid., pp. 206.207.
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tiene el derecho d e:

~ naa'onalizar, expropia r o transf erir la propiedad de bienes extranjeros, e n

cuyo caso, el Es tado que adopte esas medidas deberd pagar una comp e ns ación

apropiada, te niendo en cuenta sus leyes y reglamentos apl icables y todas las

a'ramstana'as qu e el Estado considere pertinente. En cualquier caso que la

compete ncia sea mofilJO de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley

naa'onal del Estado que naa'onaliza y por sus tribunales, a menos qu e todos los

estados interesados awerden libre y mutuamente que se reCU1TQn a otros medios

pacificas sobre la base d e la igu aldad soberan a de los Estados y de acuerdo con el

principio de libre elecció n de los med ios".135

Queda claro, que las nacionalizaciones cubanas fueron ejecutadas

basándose en el derecho del Estado cubano a nacionalizar la propiedad de b ienes

extranjeros. De tal manera, que el cuestionamien to de la Ley Helm s Burton sobre

la validez de estas no tiene cabida. Así como que el responsab le d e que aun los

empresarios nort eameri canos no hayan recibido indemnización es del propio

gobie rno de los Estados Unidos, al negarse éste a aceptar u n acuerdo con el

gobierno cubano.

4 . 1.2. La ley He lms S urton, la soberan ia cuba na y los derechos

fundamenWes de los Estados .

El segundo cuestionamien to ma s importante a la Ley Helms Bu rton es la

violación a la soberanía cubana y a los d erechos fundamentales d e los estad os .

Para entender la con tradicción al d erecho in ternacional, es necesario primero

en tend er el significado de lo que es la soberania de los estados.

Tomando en cuenta que el estado suele definirse como ~ la organ iza ción

juridica de u na sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce e n

... FERNÁS DEZ-RUBJO l.qri. Ángo:J. InstrulTl(n lQi Juridicos lnlmlKiON.In., Edllori:¡ol Pu~blo y
EdUCKión. Tomo U.U H~ Cuba, 1991. p. 610.
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determ inado ternario",1 36 Tenemos que este tie n e cuatro el ementos de esencia:

1) El elemen to hum ano nacional, conocido como población .

2) El elemen to geo gráfico que abarca el espacio aéreo. terre stre y m aritimo .

3) El elemento p olit ico que alude a quienes d etentan el poder, y

4) El elemento jurídico, qu e da co hesión a los anteriores elementos, y permite

con stituir la u n id ad estatal.

Asi con base en esto, se puede entender m ejor aun el concep to de

soberania :

•La s ob era n ía es la aptitud qu e tiene el Estado para crear norma s juríd icas,

en lo interno, con, contra o s in la oo/u.ntad de los obligados, en lo internacional,

dando rele uan.da a su uolu.ntad para la creación d e las norma s jurídicas

in ternacionales, expresamente a rrecés de los traterlos y tácitammte a través de la

cos tumbre", 137

En 10 interno, la soberania fu nciona en u n con glom erad o en donde ha

desaparecido la vindicta privada, donde ya se admite la exi stencia de un poder

superio r al qu e correspo n d e a los in divi du os que forman la sociedad

jurídicamente ,

En lo in te rnacio nal, la sob erania t iene frente suyo u n a com u n id ad d e

paises en donde todavía se rechaza u n poder superior al d e los Estados , ca paz d e

impo n er las normas j uridicas de manera heterónoma. Exi s ten n onna s jurídicas

qu e regulan la sociedad interestatal , pero ellas son producto de la voluntad de los

Estados y no de la voluntad h eterónoma supraesta tal , de u n posible gob ernante

supraestatal.

Con base en esto te nemos que tanto Cuba como Estados Un idos son

,.. GARCIA M,~z. Edllllrdo. hurodu«iÓ!l al EJtl!(ho del [)erec bo, EdllOlial Ponúa, Cllaltll Edio:">ón.
Mb io:"o. 1984, p_98.
... ARELLANO Gar cía..C arlos. Pn mcT CUIW de tkm;hQI nlemacional Público, Editorial Pomia.. Cuar1:a
Edición, Mh ico, 1993, p. 463.
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iguales juridieamente. Ya si bien las relaciones entre los paises son de 

coordinación y no de subordinación, ello quiere decir, que ninguno pretenderé. 

privilegios sobre los demAs. Por tanto, habrá igualdad entre los estados, 

detentando los mismos privilegios y aptitudes. 

Asimismo, como consecuencia de la sobe:rania de cada Estado, se excluye 

ejercicio de potestades extrañas. Los estados extranjeros están impedidos para 

desempeñar funciones legislativas, administrativas o judiciales en el terri torio de 

otro Estado que alli ejerce soberanla interna exclusiva. 

Por lo cual, para que la Ley Helms Burton tenga aplicabilidad en otro 

Estado soberano, Uamese Cuba, u otro estado afectado por la misma, sólo puede 

ser consecuencia de una norma juridica internacional contenida en un tratado o 

en una norma juridica interna del Estado receptor que permite la aplicabilidad de 

esa norma juridica ajena. 

Sin embargo, lo anterior no ha ocurrido, ya que los Estados Unidos no 

cuen tan con el consentimiento del gobierno cubano ni con el de los demás paises 

afectados por lo que las sentencias judiciales emanadas bajo el amparo de la ley 

Helms Burton no pueden ser aplicadas. 

De igual manera, esta legislación estadou nidense viola otros derechos 

rundamentales de Jos Estados, mismos que han sido reconocidos 

internacionalmente: la independencia. la igualdad jUridica, la conservación, la 

no-intervención y el respeto . 

• :. La independencia 

Basándonos en que la independencia es -la facultad de los Estados de 

decidir ron aulonomia arerca de los asuntos intemos y externos en el marco del 

derecho internacional. Independencia politica no significa pues, independencia con 

respecto al Derecho Inremacional, sino independencia al poder de mando de otro 
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Es así como. un Estado independiente como lo es Cuba, no debe estar

subordinado a las nonnas jurídicas de los Estados Unidos, por lo que las

sentencias judiciales que establece la Ley Helms Burton no se consideran

obligatorias en el territorio cubano, ni en demás estados afectados, mien tras que

la s propias autoridades correspondientes le otorguen exequ átur a tales

reso luciones .

•:. lguald ad jurtdica.

El principio d e igu aldad jurídica, señala que aunque los Estados son

diferentes en su territorio, población , gobierno y orden jurid ico in te rno, son

iguales en el ámbito de las rel acion es internacionalee.tas

Pero esta igualdad no es absoluta ya que los Estados Un idos como otras

cuatro potencias tienen el benepl ácito de ser miembros permanen tes del Consejo

de Seguridad de la ONU.

•:. Conservación.

Dado que el derecho de conservación es p rimordial para asegurar la

existencia. tanto en 10 meramente ñeícc como en lo que res pecta a los valores

intangibles, como son su desarrollo, su cultura, su ccmercíc. oe

Por lo que la presión externa que realizan los Estados Unidos a través de la

Ley Helms Burton para fortalecer el bloqueo económico con tra Cuba y

obstacu lizar su comercio y por ende su desarrollo económ ico, debe proscrib irse.

'" lbid., p. 463.
''' ' bid.. p. 464 .
'· lbíd_. p . 465.
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o No-in tervencí én.

El desenvolvimiento económico de cada Estado requ iere la eliminación d e

obstáculos externos, que pretendan frenar la evolución integral del Estado. De

ahi qu e se estime como derecho fundamental d e un Estado el rech azo a la

inj erencia de otros estados en los asu ntos internos o externos del Estado que

repudia esa inmiscusión en sus asun tce.m

De tal manera, los Estados Unidos d eben evitar seguir inmiscuyéndose en

los asuntos intemos de Cuba, ya que teniendo como tiene, su p ropia zona de

com peten cia, ha d e abstenerse d e actuar fuera d e ella .

•;. Respeto.

En las relaciones interna cion ales , entre los Es tados debe campear una

consideración y atención especiales, para que no se afecte la integrid ad m oral d e

éstos . Asi que Estados Unidos debe evitar la violencia verbal y escrita.

4 .1 .3 . Norm.. lnternacionales vi olad.. por la Le y Helms Burto n .

As i com o la Ley Helms Bu n on viola los principios del Derecho in ternacional

ya señ al a dos y reconocidos ampliamente en la Carta de las Nacion es Unidas.

también viola otros principios como son la libertad al financiamiento y la

invers ión, la subordinación d e la s com pañias su bsidi arias a las leyes del p ai s

residente, el reconocimiento al domin io de una propiedad d e acuerdo a las leye s

del pai s donde esta localizada y la ausencia de jurisdicción de las eon es

internacionales o de terceros paises sobre las confiscaciones de u n pais a sus

nacionales, entre otros.

Asimismo , se violan los reglamentos y ac uerdos de organizaciones

in ternacionales , como los del FMI, BM. AID. BID que prohiben restri ccion es o

moratori as de cualquier natu raleza. contra sus acci ones o propiedades. mucho

,.. lbíd.• p . 467.



mas por razones de presión política co mo lo establece la ley Helms Burtan.

Además, son violados los acuerdos generales de la OMe , sobre el movimiento de

personas en fu n ción del comercio.

De igual manera se violan la s leyes nacional es de los Estados Unidos que

reconocen explicitamente estos principios y sus obligaciones con los acuerdos

mtemacional es a los qu e pertenec en.

In strumen tos juridicos violados por la Ley Helms Burton .

S ECCIO N PLANILLA VlOLACION

102 c)yd) Restricc ión a la libertad de Nacionales de los estados Unidos:

viajar de los ciudadanos - Sta. Enrmenda de la Constitución.

norteamericanos. ' "Free Trade in Ideas Act' sec. 525 de la

ley del Presupuesto para las Relaciones

Internacionale s. (1994,1995).

102 b) Cod ificaci6n de l embargo. Nacio nales de los Estados Un idos:

- Pode r del ejecutivo para con ducir la

polit ica exterior.

103 Prohitrici6n a la rmaneiaci6n Nacionales de Estados Unidos:

indirecta en Cuba por - see. 402 Y414 de "Restatement Third

entidades no rteamericanas y of the Foreign Relations Law of the USo.

sus subsid iarias . Inte rnacionales:

. ' Pr inci pio de libertad de

financiamiento e Inversi6n" y "la

subo rd inación de compaitlas

s u bsidiarias a las leyes del país

residente-

- Espíri tu del GAIT y del 11.CAN.

104 b) Su spens i6n de fondos a In ternacionales:

in stitu ciones financiera s . Art . 8 Y 9 del Acuerdo de l FMI.

internacionales que extienda n - Art . 6 y 10 del Acuerdo de l Banco

fondos a Cu ba. Mu ndial .

- Art . 8 del Acuerdo de AlIOCiación

Internacional de DeSlllTOIIo.
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- Art. 11, 111 Y IV del Acu erdo de la

Corpo ración Financiera

In ternacional.

- Art. 14 de la Convención de

Esta blecimiento de la Agencia de

Garantía a la Inverslón

MultiJa.t.. ,.,.l

- Art. 11 Yxr de la Convención de

Es tabl ecimien to del Banco

Interamericano de peserrcuc

l06dl Desacuerdo con la instalación Internacionales:

de inte ligencia rusa en Cuba - Espíritu de l Acuerd o de Reducción

[Lc u rde s] de Armas Nucleares entre Estados

Unidos y Rusia.

- Espí ritu y le tra de 108 Art. VIII, IX,

XII YXV d el tratad o START.

- Espíri tu del Art. XV del Acuerdo

SALT 11 .

107 Ccnvereíé n de las seilales de Internacionales :

'IV. Marti a UHF. RatUlC8ción - No elimina la denuncia de la Junta de

de estas transmisKmea. Registro de Frecuencias Internacíonales

a la violación del Art. 30/2666 de sus

Regulaciones de Radio, Ginebra (1979) y

del Art. 3S de la Conv ención

In tcmacional de Telecomunicacione s de

19 82 .

202 Y 204 Establecimien to de Nadonales:

lim itaciones al Presi dente para • Poder del ejec utivo para conduci r la

q ue pueda asignar ayuda al politica exte rior .

pueblo cubano y para levant a r

el embargo.

302 Posibilidad de reclamaci ones a In ternaciona le s:

co mpañías de ter ceros pa ises - Concepto legal es tablecido P"'"
por "t raficar" con propiedades reclamaciones in ternacionales , a

nacional izadas por Cu ba . n aves d, acue rd os bilaterales entre

los paises afectados .
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- Es piri tu del GATr y del TLCAN.

Nacionales:

- Procedimientos d, rectamecién

establ ec idos P'" \. lntem a tional

Claim s Setlement A" oC 19 79 .

que reconoce este principio.

302 Reclamar una propiedad que Internacionales:

no esta en territorio d, los - Principio de que el dominio de u na

Estados Unidos propiedad se establece de acuerno

a la. 1<y.. del "... donde esta

localizada.

Nacionales :

- Art . 455(3)(al del Restatement

Third, que reconoce este prindpio.

302 Posibilidad d, hacer Internacionales:

reclamaciones en cortes - Principio reconocido qu, la.

norteamericanas para confiscaciones de un "... • . u.

nadonales cubence en ,\ nacionales no violan la .,-
m omento de la confiscación de in ternacional.

las pro pied ades . - Principio reconocido que \as

confiscaciones d, un país a sus

nacionaJes no son sujetos de una

ley internacional ro ~n factibles

de se r vis tas por las corte s de otra

legislación

I

I

Por tal m otivo en el ámbito in te rnacional, t ra s la firma d el Ejecutiv o a la ley

esta do u n idense se produjeron una ola de protesta s por la co munidad

internacional y como resultado de la con s ternación se generaron declaraciones

in ternacion al es en contra de la ya ci ta d a ley .
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.:. Principales declaraciones in ternacionales en con tra de la Ley Helm s

Burton.

l . Resolución de la Asamblea General de las Naciones Un idas (noviembre de

1996)

2 . Declaración del Conscjo de Me~e:ias (marzo d e 1996) y d el Consejo General

de la OMC (a bril d e 19 9 6). Establecimiento d el grupo e special sobre la ley en

el Órgano d e Diferencia s d e la OMC, a petición d e la Un ión Europea .

(Noviembre de 19 9 6).

3 . Declaración del Buró d e Coordinación del Movimiento d e Pai ses no Alineados

(marzo de 1996).

4 . Nota de la Presidencia de la Un ión Europea al Departamento de Estado de los

Estados Unidos (marzo de 1996 ), d el Parlamento Europeo (mayo de 1996) y

del Consejo d e Asuntos Generales de la Unión Europea (Octubre d e 1996).

5. Resolución de la Asamblea General d e la OEA ijunio de 1996) y Dictamen d el

Comít éJ uríd íco Interamericano (agosto d e 19 9 6).

6. Declaración fmal de la 6ta . Cumb re Iberoamericana (noviembre de 1996).

7 . Declaración de la X Cumbre d el Grupo de Rio (septiembre de 1996).

8 . Declara ción del Parlamento Centroamericano y del Parlamento

Latinoamericano iju lio de 19 9 6).

9 . Declaración de la Comunidad y de la Asociación de Estados del Caribe (mayo

de 1996 ).
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4 .1.4. El carácter extraterritorial de la Ley Helma Burton.

Se le denomina extraterritorial id ad de una norma juridica a la - validez que

se le confi ere a esa norma dentro de u n ordenamiento juridico estata d istinto al

que ello íntegra. Puesto que todo orden juridico estatal se estructura en modo

efeaioo sobre la base de u n territorio determinado, la expres a o consuetu d ina ria

convalidación por parte d e aquel, de una norma qu e pertenezca a otro

ordenamiento implica , d e suyo, ext ender el ámbito espadal d e validez de esa

norma o, como se exp res a en el lenguaje tradicional, s ignifica conferirle

exf raterritorialrlat:r.142

Partiendo de esta premisa, 5C puede afirmar que el gobierno

norteamericano al pretender que la Ley Helms Surtan tenga aplicación en otros

paises y establecer u na serie d e restricciones a la s empresas extranjeras que

comercien con Cuba, la imbu ye de un carácter extraterritorial con trario al

Derecho internacional .

Sin embargo , esta ley no es la primera norma jurídica con tales

p ret en siones emitida por los Estados Unidos, ya que d esde la Segunda Guerra

Mundial , en el derecho americano son numerosos los casos de aplicación

extraterritorial de la s leyes por m edio de las cuales se pone en pra ctica su politica

de competencia a escala mundial .

Tanto el poder Ejecuti vo como el poder J udicial de los Estados Un idos,

intervienen en la "ejecuci ón coactiua de las leyes de ese paJs respecto d e

sit uaciones o personas localizado juera de su territorio o jurisdiceiórf .1 43 De igu al

manera , los poderes legislativos fede rales y estatales emiten continuamente leyes

con alcances ext raterri toriales en todo tipo d e materias , come rci al , penal ,

ambien tal y otros tema s .

En principio, el derecho estadoun idense sobre compete ncia se apegó de

" 1 Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo IX, Edllonal Blbliogr.ifica, Buenos Aun. Argcfllina. 1978, p. 710.
'0 Rafael femández de CUlTOYC1al.ldia ffVll;o Hijuelos . Op. Cil.• p. 133.
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manera estricta al concepto de territori ali dad . Es decir, la com pe tencia se d eriva

de criterios geográfi cos , sobre cosas o personas según se localicen . Sin embargo.

"como resultado del aumento de la m ovi lidad pobladonal y el aumento del comercio

in ter-estatal, tanto las cortes como las legislatu ras consideron importante otorgar a

los afedados por agravios económicos, la oportunidad de demandar en sus cortes

locales. De manera que no estarían obligados a demandar e n un Estado alejado de

su lugar de residenda- . I 44

Entre los conflictos internacionales más sobresalientes están: las

controversia s internacional es de Alcoa (19451. l.C .1 USA and Im perial Chemica1

In d u stries (19 511. Fabricantes d e Relojes Suizos (19631 . litigio de la s Conferen cia s

Marítimas (19601y recientemen te el del Cartel d e Uranio. Las con secu en cia s de la

violación del d erecho anti-trus t americano son graves y la em presa culpable se

expone a s anciones penales . e st como a pago de daños .

Ante esto, los Estados afectad os de Euro p a im plemen taron leyes destinadas

a co ntrarrestar el eje rcicio de una competencia extraterritorial por p arte de los

Estados Unidos a partir d e los M OS sesen ta.

Dentro de los más importantes blocking statues o estatutos de bloqueo se

encuentran en la legislación inglesa. siendo el de mayor alcance el Acta d e

Protección de los Intereses Come rciales adoptados por el Parlamen to británico en

1980 . el cual tipifica el ejemplo mas acabado de este tipo de legíalacícnee.t-s

No ob stante. los Estados Unidos han seguido aplicando co n frecuencia

criterios fu ndamentales extraterritoriales cuando consideran que la s medidas

dictadas por empresas extranjeras producen efectos en su orden in terno, tal h a

sido el ca so del derecho marítimo antimonopolio en materia d e procedimientos

judiciales.

Frente a esta realidad en la aplicación de la po líti ca de fuerza y del fracaso

' " lbid., p. \34 .
1&1 El alcance de la ley británica es amplio, el ministre de romen:io tiene alribucionn paR prohibir a
cualquier emprna la obed iencia que ordena un Eslado e>;IRnjero.
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del derecho y de la diplomacia. los paises han respon dido de manera unilateral

promulgando legi s laciones antidoto que buscan frenar la s repercusiones de las

leyes extraterritoriales.

4 .2. Contradicciones entre la Ley Helm. Burton y e l TLCAN.

Respecto a la s contradicciones entre la Ley Helm s Burton con el TLeAN,

hubo u n acercamiento entre los gobiernos de Méxice y Canadá para rechazar el

carácter extraterritorial de la Ley Helms Burton.

De acuerdo a esto. al concluir la X Reunión Interparlamentaria. ce leb rada

los d ias 15 y 16 de mayo de 1996, en la Ciudad de Ottawa, las delegaciones de

ambos paises presentaron u na resolu ción conj u nta d on de reconocen los vínculos

en tre ambos y expresaron su rechazo a la Ley Helm s Bu rton al señalar que És ta

"pretende extender los alcances jurídicos de una ley de los Estados Unidos a

terceros paises, sentando un peligroso preoed.ente de aplicación extraterritorial de

la ley y de violación de soberanfa de otras nacíones-. I 46

Es así como ambos gobiernos ante una misma problemática y como socios

especiales de Estados Unidos pudiero n invocar la inconsistencia de la Ley Helms

Burton frente al texto del TLeAN dadas las contradicciones entre algunos ti tulas

de la primera y algunos capitu las del segun do .

4.2.1. El titulo 111 de la Ley Helma Burton frente al Capítulo XI del TLCAN en

m ateria de inversión.

Una de las contradicciones entre la ley Helms Burton y el TLCAN, se

encuentra en el titulo Ill . "Protecrión de los Derechos de Propiedad de Nacionales

Es tadounidenses" qu e establece en su sección 301 (101 que -el Gobie rno de los

Estados Unidos liene la oblig ación d e pro veer p rotección a sus ciudadanos contra

las erróneas confiscaciones por naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluyendo

,.. Rp~~ del Sma40 de la República " 3. Abril-junio. Volumen 2. Rauu Y'IC EdiIOla.. Mhiw. 1996. p.
294
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la p rouisión de remedios p rivados", 147 Asi como el remedio judicial en las cort es d e

los Estados Un idos. (Sección 3 0 1 (ll ll.

Se autoriza a introducir demandas con tra las rtrma s extranjeras que

-trafiquerf con propiedades con fiscadas en Cub a a estadounidenses o cubanos

nacionalizados estadounidenses tras el triunfo de la revolu ción cubana en 19S9.

Todo lo cual afectaba de manera significativa a las empresas canadienses y

m exicanas que de una manera u otra mantenían inversiones en prop ieda des

anteriormente n a cionalizada s po r el gobierno cubano. No obstante que según lo

establecido en el TLCAN, en su capitu lo XI en materia de in versión , que en su

articu lo 1102 señala que - L · Cada una de las Parles brindard a los in versionistas

de otra Parte un trato no menos f avorable qu e el que otorgue, en circunstancias

s imilares, a sus propios in vers ion istas, en lo referente a s u establecimien to,

adqu is ición, expansión, adminis tración, conducción, operación, venta u otra

d isposición de las inversiones" .H8 Lo qu e tambi én se extiende a las inversiones .

(Articulo 1102, 2 ).

De tal forma, las demandas contra las firmas canadienses y mexicana s

afectadas s~ trad u cirian en t érminos com ercial es en u n tra to desfavorable tanto

para los inversionis tas como para las mismas inversiones, al ob staculizar la

administración, la conducción y operación de las mismas.

Asimismo , se violan los articulos 1104 y IIOS{I) del mismo tratado sobre el

nivel de trato y nivel minimo del mismo que establecen que -el trato que una Parte

otorga ra a los inversionistas de otra Parte y a la s inversiones de in versionis tas de

otra Parte será el mejor de los tratados requeridos por los art icu los 1102 y 1103' Y

que -Cada u na de las Por1P.<;' nt(lr!Jflm (J la.<o inversiones d e los inversionistas d e

otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, inclu ido trato justo y equitativo

asi como prot ección y s €gU ridad plenas" , 149

lO' u .s . Coce Congreuional and Admini slralive Ne"'$. Op. Cit., p. 110.
,.. PEREZNIETO Cas tro, Leenel. Op . Cit., p. 289.
''' Ibídem.
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4 .2.2 El titulo 1 de la Ley Helms Burton frente al Capitulo XIV d el TLCAN

en materia de servic ios financieros .

Una segunda con tradi cci ón entre la ley Helms Burton y el TLCAN s e

encuentra entre el titulo 1 de la primera. ~ Fonalecimiento de Sanciones

Internacionales contra el Gobierno de Castro". que en su sección 103 titulado

~Prohibición contra el fi nanciamiento indirect o de Cubd'l~ establece qu e ~ ...a pesa r

de alguna otra p rovis ión de ley, la no-prestadón, crédito u otro financiam ien to

pueda ser extendido a sabiendas por un nacional esta dounidense un extranj ero

residente permanente. o una agencia estadounidense a alguna persona con el

objetivo de financiar transacciones, involucrando a lguna propiedad confiscada, el

reclamo el alal es ganado por un nacional estadounidense hasta la fecha de

declarución d e esta Ada, excepto elfinanciamiento por un nacional esta:lounidense

ganado tal reclamo para una lransa::aón permitida bajo ley estadounidense

(sección 10 3 (all.

Asimismo, se establece que la violación a tal disposición sera castigada por

"penas ciuiles que son aplicables de las violaciones d e las Regulaciones Cu banas

de Control de Bienes , expuesto en la parte 5 15 del título 3 1, del Código de

Regulaciones Fede rales" (sección 10 3P ll.

Mientras que en la sección 104 de la misma ley Helms S urton sobre la

~Oposición de Estados Unidos a la membresia robana en instituciones financieras

in ternacionales" se le faculta a la Secretaria del Tesoro para"... instruir al Director

Ejecutivo de los Estados Unidos de cada institución financiera intemadonal usar la

voz y ooto de los Estados Unidos para oponerse a la admisión de Cuba como

miembro de tal institución. ...~ (Sección 104 (a)(1JI .

De tal manera , que si al gu n a ins ti tu ción financiera in ternacional, provee un

préstamo u otra asisten cia al gobierno cu bano sob re la opos ición de los Estados

Un id os , en to nces la Secre taria del Tesoro deberá retener el pago a tal in s ti tu ción

en u n m on to igual al monto del pr éstamo o asistencia. {Sección 104 (bll .

1Mu.s.Codc and AdminislnIlivc N~_ Op . Cit.• pp. 794·79S.



Esto con tra dice lo estipu la do en el capitulo XVI del TLCAN en materia de

servicios financieros, debido a que en éste las medid as adoptadas pretenden

faci litar el libre intercambio d e capitales .

Igu almente, se viola lo es tipu lad o en el articulo 1403{21l del m ismo capitulo

qu e señala que ~ las Partes también reconocen como principio que un invers ionista

d e ot ra Parte se le deberla permitir participar ampliamente en el men:odo d e una

Parte mediante la capaddad que re nga tal in versionist a .... I ~ 1 Con la p retensión de

d esarrollar la lib re com pe te ncia a plicando el Principio de Tr ato Nacion al y el

Principio de la Nación más Favorecida a los inversionistas de otra Parte.

La problem ática en este a specto radica en qu e cu alqu ier institución

financiera tie n e veta da la po sibili da d de ofrecer sus servicios a Cu ba, lo cual

puede afectar de manera si gn ificativa el lib re intercambio d e ca pital es de

instituciones canadienses o mexicana s que mantienen relacion es crediticia s con

la isla, viéndose afectados en su au to nomía para desarrollar sus actividad es.

No obstante que en el capitulo XI V del TLCAN se pretende regular los

derechos y obligaciones d e los con tratantes con la finalidad de que sus relacion es

n o sean capri chosas o unilaterales , d e manera tal que p redomine un marco

jurídico preestabl ecido de certidu mbre y con fianza.

4 .2 .3. El titulo IV de la Ley HelDu Burton frente al Capítulo XVI del TLCAN

e n mate ria de la entrada de penonal de n egocios.

Por s u parte, e l titu lo IV de la ley estadounidense, ~ Exclus ión de Ciertos

Aliados· que establece la exclu s ión de los Es tados Unidos d e aliados qui enes han

con fiscado propiedad de n acion al es estadou n id en ses, o qu ien es trafican con tal

propiedad y que en su sección 40 1 autoriza a la Secretaria d e Estado para •...

negar visas. y el ProaJ. rador Genera l d e be excluir de los Estados Unidos, algún

aliado qu ien la Secretaria d e Es ta do d etermine qu e es una persona la cual,

III PEREZNIETO Castro. Leoeel.Op. Cit.• p. 237.
143



después de la declarad ón de esta Ada:

(1) ha confiscado, o ha ordenado, o supervisado la confiscación de un redanw de

propiedad el cual es ganado por un nacional estadounidense. o convierte o ha

con vertido en ga nanda personal. la p ropiedad confiscada, un reclamo el cual es

ganado /XX' un nacional estwounidense.

(2) trafica en propiedad conjisooda, un redamo el cual es o ha sid o ganado por un

nad onal estadounide nse.

(3) es un oficial corporat ivo o accionis ta con un interés controlador de una entidad

la cual ha sido involucrada e n la oonfrsooción de p ropiedad o tráfi co en propiedad

conjisaJda, un redamo el cual ha sido ganado por nacional estwounidense o

(4) es un esposo, hijo menor, o agente de una persona excluida bajo los párrafos

(1)(2)(3r· 152

Esto con tradice lo establecido en el cap ítulo XVI del TLCAN en materia de

~Entroda de Personal de NegocioS' que en su articulo 1601 establece ~ ... la

conveniencia de facili tar la entrada temp:¡ral de personas de negocios conforme al

p rincipio de reciprocidad, y la necesidad de es tablecer criterios y p rocedi mientos

transJUrentes para tal efeao......IS3

Asimismo, se viola lo establecido en el articulo 1602, ~Obligadones

Generales" que establece que ~Cada una de las Partes aplioorá las medidas

relatilJaS a este oopitulo de confo rmidad con el articulo 1601 ....; el articu lo 1603 (1)

que dice que ~ ... a¡da una de las Partes autoriza la entrada tempoml de personas

de negados que cu mpla n con las mf>didQS ap licables relat iuas a la. salud y

seguridad públicas , os i como las ref erentes a la segu ridad nadonarj y el articulo

160 3 sección 3 (a )y (b ) que establecen que cu ando una Parte n iegue la expedición

de u n documento migratorio se informara por escrito a la persona d e negocios

" 1u.s.Code aOO Administrauve !"ews. Op. Cil., p. 822.
... PEREZNIETOCastre, Leenet. Op . Cit., p_ 359.
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afectada las razones de la negativa ; y se notificará sin demora y por escrito las

razones de la negativa a la Parte a cuyo nacional se n iega la entrada .

Y, por consiguiente, se con tradicen los anexos 1603 sobre la Entrada

Temporal de Personas de Negocios , en s us secciones: A). • Visitantes de negocios ,

B).- Comerciantes e in versionistas , q .. Transferencias de Personal dentro de una

Empresa y OJ.· Profesionales .

4 .3. Mee.numo. del TLCAN contra la Ley Helm. Surton.

Una vez expuesta la in compatib ilidad d e la Ley Helm s Burton con respecto

al texto del Tl.cAN, los gob iernos canadiense y mexicano como partes

con tratantes de este ú ltimo y especialmen te afectados po r la legislación

estadounidense pudieron invocar el Capitulo XX del tra tado, -Disposiciones

Inst itucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias" l504 para dirimir

su s diferencias con r espec to a la con troversial legislación .

4 .3 .1. El Sbtema d e Solución d e Controveniaa del TLCAN ,

No obstante , que en el TLCAN no exi sten mecanismos d irectos con tra la Ley

Helms Surton, en el texto están establecidos los procedimientos para la so lución

de controversias entre las Partes contratantes d el mi smo. Estos eerén d escritos

en el capitulo XX, "Dieposlcionee Insti tucionales y Procedimientos para la

Soluci6n de Controversia s".

Dentro d e las di sposi cion es que se señalan en este capitulo, esta el

estab lecimien to de la Comisi6n de Libre Comercio y del Secretaría dc'w de la

mi sma para que en otras cosas su pervise la puesta en practica del tratado, vigile

su desarrollo, resuelva la s controversias que pudieran surgir respecto a su

in terpretación o aplicación, supervise la la bor de los com ités y los grupos de

ISO lbid., pp. 4SS-462 .
... 1lI Comi ~iÓ<1 de Libre Comen;io está inlegrada por represenlante5 de eada una de las panes, a nivd de
Secretari. de f..5lado o por personas que estas designen . &.la se reUne, por lo menos una vez al aoo en sesión
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trabajo y conozca de cualquier otro punto que pudiese afectar el funcionamiento

del TLCAN. (Sección Aj.

•:. La Cooperación y Consultas .

En lo que respecta a la Solución de Con troversias, en la sección B del

mismo capitulo se previenen formas al procedimiento y a los procedimientos

mismos.

En tre la s prime ras se encuentran:

Al.· La cooperación , en que la s Partes procuran en todo momento llegar a

un a cuerdo sobre la in terpretación y aplicación del tratado y se esforzaran por

alcanzar u na so lución mutuamente satisfactoria.

De tal manera, en el artículo 2004 se previene que las disposiciones para la

solución de controversias se a plicarán "e la prevención o a la s oluci6n d e

oontro tlersias relativas a la ap licación o a la interprelaci6n del tralado o en toda

circunslancia en que una Parte oonsidere que una medida vigente o en p royecto de

otra Parte, es o podriD. ser incompatible ron las obligaciones del lratado o pueda

causar anulaci6n o menoscabo".

Esta d isposición es muy importante pues contiene el significa do d e u na

con tro versia en tre la s Partes y que es precisamente la existencia de u na medida

vigente o en p royecto, como lo es la Helms S urton, d e otra Parte que resulta

inco mpatible con las obligaciones asumidas en el tratado.

Asimismo, en el artículo 2005 se dis po ne que las con troversias que surjan

con rela ción a lo dispuesto en el Tratado y en el GAITI .!06 en los con venios

ordinaria, que preside sucesivamenle cada una de las pan es . El Secrelariado de la Comis ión lo establece la
propia Comisión y se integra por secciones naciona les.
U' Pa... ello dispone de pasos pa'" iniciar loa proced imient O$ anle la OMe. pa... lo eu.ll. parle que 10$ inicie
notificari con anlerioridad a la tereera p.arle$ U into:neión. y si esta desea recurrir a 10$ procedimio:nlO$ de
so lución de conuo'·CfSias dellnltado lo co municafÍI a la parle norificadora, y medi.n le eoo$ulla procurarán
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negociados de con formid ad con el mi smo o con otro a cuerdo sucesor puedan

resolverse en u no u otro foro , a elección d e la Parte recl amante .

Bl Las consu ltas, en la s que cualquiera de la s Partes podr á solicitar por

escrito a la s otras, la real ización de las mismas res pecto a cualquier medida

adoptada o en proyecto, o de cualquier otro asun to que considere pudi ese afectar

el funcionamiento del Tratado.

•:. In icio de los procedimientos .

Cu ando la s controversia s n o se logran solu cio n ar conforme a la

cooperación y co nsultas, en el articulo 2 007 se dispone que cualquiera de la s

Partes con su ltantes podrá solicitar por escri to qu e se reúna la Co misión den tro

de u n plazo de los 30 d ias posteriores a la entrega d e la solicitud p ara las

mismas.

Reunida la Comisión, el precepto le a signa la atribución de apoyar a la s

Partes consultantes para lograr una resolu ción mutuamente satisfactoria de la

con troversia , a cuyo efecto podrá : con vocar asesores técnicos o crear grupos de

trabajo o de expertos , que con sidere n ecesarios, recurrir a los bu enos oficios, la

conciliación, la m ediación o a otros p rocedimientos de sol ución de con trovers ias,

o bien formular recomendaciones , con el obj eto de agotar las etapas no

contenciosas.

.;, Pr ocedimiento ante los Paneles .

Una vez reunida la Comisión para los efectos d el articulo 2007 n o se

hubiese resuelto la controvers ia en 30 d ías cu alquiera de la s Partes podrá

solici tar por escrito, el establecim iento de un Panel Arbitral , que sera establecido

a la en trega de la solicitud cuando u na tercera Parte con sidere ten er un interés

sustancial en el asunto y tendré d erecho a participar como Parte reclamante.

conwnir en un foro ilnico. Si no llegan . un K uC'l'do. la coerroversia se solutionan. selun los lineamientos del
~......
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En cuanto a la selección del Panelwr y cuando haya dos Partes

con tendientes, se integrara por cinco miembros. Las Partes acordaran la

designación del Presidente en los 15 días siguien tes a la en trega de la solicitud

para la in tegración. De igu al manera cuando haya mas de d os Partes

contendiente s el Panel se integrara por cinco miembros.

El p rocedimiento ante los paneles se sigue conforme a la s Regla s Mod elo d e

Procedimiento que la Comisión establecerá para garantizar como minimo , el

derecho a una audiencia ante el panel, asi como la oportunidad de presentar

alegatos o réplicas por escrito.

Se previene la llamada Aeta de Misión que consiste en examinar a la lu z de

las disposicione s a plicables del Tratado , el a su n to sometido a la Comis ión y

emitir la s concl usiones para la solución de la con troversia.

Asimismo , el procedimiento tiene una fase que comprende u n infonne

preliminar, mismo que según el articulo 2016 se fu ndara en los argumentos y

comu nicaciones presentad a s por las Partes y en cualquier información que h aya

recibido de los expertos o del Comit é de Revisión Cientifica a menos que la s

Partes contendientes acuerden otra cosa. Este con tendré. las concl usiones d e

hecho.

La etapa fmal del procedimi ento culmina con la determinación fm al del

panel, misma que sea publicara 15 dias después de su comunicación d e la

Comisión, salvo que esta decida otra cosa. Luego una vez que las Partes reciben

la determinación fmal d el panel, convendrán en la solución de la controversia, 10

cual, por lo regular, se ajustara a la s determinaciones y recomendaciones de

d icho panel.

1)' Por lo rqular los ~Iistas K escogen dentro de un. 1isll de hasll JO individuos que euentan COn las
apt. tudes y disposición Tl«C'Silrias pil~ ser irtnrros. Mismos que serán de$i¡nado$ poreonsenso, por periodos
de tres años. sirndo eledos en (unción de su objetividad. confi.bilidad y buen juicio., ser indepmdlen!e5 de
cualquien de Ill$PM'cs y ""tisfacer el Cód.go de CondUl:tlI de la ComisiOn.
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Siempre que sea posible , la solución con sistiré. en la no-ejecución o

derogación de la medida di sconforme con el Tratado o que sea causa de

anula ción o menoscabo de los beneficios .

4 .3 .2. El m ecanismo d e soluc ión de controve rsia s d el TLCAN en materia d e

inversió n .

No obstante , que en el TLCAN se establecen en el capitulo XX las

~Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de cont ro...ersias"',

tambi én existen mecanismos especifica s para la so lución de las con troversia s en

las diversas materias que lo in tegran.

En m ateria de in versión (capitulo XI, secció n B) se establece un m ecanismo,

el cual a segura tanto ~ trato igual entre in versionistas de las Partes de acuerd o con

el Prin.cipio de Recip rocidad i nterna ciona l como debido proceso legal ante un

tribunal imparcio.r (Articulo I IIS).ISlI

De tal forma, que: c:1 tnvers tootsta d e u na Parte podrá some ter Q arbitraje

una demanda en el sentido d e que una Parte ha violado u na ob liga ción

esta blecida en :

a). - Sección A o el Artículo 1503 (2) "Emp resas d el Estado" , o

b) el párrafo 3 (a ) del Articulo 1502 ..Monopolios y empresas de l Estadd' cuando el

monopolio ha actu ado de manera incompati ble con la s obligaciones de la Parte,

de conformidad con la sección A; y que el inversionista haya sufrido perdidas o

daños en virtud de la violación o consecuencia de ella.

Asimismo , se establece la limi tación d e que el inversionist a no podrá

presentar una demanda si han transcurrido má s de tres años contados a partir

de la fecha en la cu al el inversionis ta tuvo conocim iento de la presunta violación ,

a s¡ como de las perdidas o daños sufridos . (Articulo 1116(2)).

,.. PEREZNIETO Castro. Leoeel.Op. O t-, p. 29) .
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.:. El mecanismo de arbitraje.

Antes de que las Partes so metan sus reclamaciones al procedimiento de

arbitraje, el cual se in icia con la notificación por escrito del inversionista

contendiente a la otra Parte contendiente cuando menos 90 dias antes de que se

presente fonnalme n te la demanda.

Acto segu ido, tanto el consen timiento y la renu ncia se manifestaran por

escri to y se entregaran a la Parte contend ien te y se incluir án en el some timien to

d e arbitraje (Articu lo 112 1(3)).

Post eriormente, se integrará el tribunal arbitral , por tres árbitros

nomb rados por cada una de las partes. El te rce ro en cuestión, qu ien será

pre sidente del tribunal arbitral, sera designado por acuerdo de la s Partes

con tendien tes (Articu lo 1123) .

En caso d e que el tribunal no sea establecido en un plazo d e 90 mas a

partir d e la fech a en la que la reclamación se someta al arbitraje , el Secretario

General,l5'l "a petición de cualquiera d e las Portes contendientes nombmrt1 a s u

discreción al arbit ro o árbitros no designados todavia. pero no al presidente del

tribunaL." (Articulo 1124(2 )).

"El p resideTlle del lribunal será designado por el mismo Secre!ario General de

entre tina lista de árbitros asegurándose que éste no sea nacional de las Partes

contendientes o nacional de la Parte del inversionis la contendiente...• (Articulo

112 4(3 11.

Una vez qu e el tribunal fue establecido y los árbitros fu eron ace ptados por

ambas Partes (articu lo 1125) este se instara con apego a la s Reglas de Arbitraje

U' S«lrt3rio General. signifiClll el S«retario del Centro lnlem acional de Arreglo de Difermc;u relatlvll$ a
Inversiones, CIADJ,
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d e UNCITRALI<>O y procederá de conformida d con lo con templado en di cha s

regla s ... (Articulo 1126011 .

•:. El d erecho aplicable .

Para la solución d e con troversias que se sometan a la consideración del

tribunal , se ra. aplicable el Tra tado y la s reglas aplicables del derecho

internacional. Las interpretaciones del Tra tado serán obligato rias para los

tribunales establecidos conforme a estas reglas (Articulo 1131 ).

.;. Dictámenes de los expertos.

Cuando lo autoricen las Regla s d e Arbitraje aplicables , el tribu nal a petición

d e una Parte contend ien te o por in iciativa p rop ia , a menos que la s Parte s

con tendientes no lo acep ten , podrá designar a uno o mas expertos para

dictaminar por escrito cualqu ier cuestión de hecho rela tiva a a s u n tos

ambientales, de salud, d e seguridad u otros asuntos cientificos que h aya

plantea do una Parte con tendiente en un procedimiento (Articulo 1133).

Igu almen te , se establecen medida s provisionales d e protección, mi sma s que

operan para preservar los derechos d e la Parte contendiente o para asegurar que

la jurisdicción d el tribunal surta efectos, e incluso una orden para p reservar las

prueba s que est én en posesión de la con traparte. (Articulo 1134).

•:. Laudo defi ni tivo y ejecución .

Cuando el trib u nal dicta un lau do de finitivo d esfavorab le a u na Parte el

tribunal só lo podrá otorgar:

aj . • Daños pecu n iarios y los in terese s ; o

1M R~gl¡as de Aroit~j~ de UNC ITRAL, significan Reglas de Aroit....je de la.Co misión de Naciones Lmdas
sobre Derecho Mercantil InleTna.c iona. l, aprobadas por la. ASllmblea.G enera! de Naciones Unida.s el 1~ d~

dictembre de 1976.

1"



b]. - La restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que la Parte

co ntendiente pueda pagar daños pecuniarios . más los in tereses que procedan en

lu gar de la restitu ción . {Articulo 113 5(1)) .

En el caso que la reclamación se haga con base a una demand a del

in vers ion is ta d e u na Parte, en rep resen tación d e u n a empresa (Articu lo 11171

al . • El laudo que prevea la restitu ción d e la propiedad dispondrá que la

res titu ción se otorgue a la empresa.

b]. • El laudo qu e co nceda daños pecuniarios con intereses co rres pond ientes

di spondré. que la suma de dinero se pague a la empresa; y

e). - El laudo d is pondr á que el mismo se di ct e sin perjuicio de cu alquier derecho

que cualquier persona tenga so bre la re paració n confonne a la designaci ón

aplica ble . (Articulo l 135(211.

No obstante el tribunal no podr á ordenar que una Parte pague d años que

tengan caráct er p unitivo. (Articulo 1135 (311.

Respecto al carácter del laudo di cta do por el t ribunal este sera obligatorio

para las Partes contendien tes y ú n icamen te para el caso co ncreto {Artículo

113 6(11I ·

4 .3.3. El mecanismo d e solución d e controversias del TLCAN en m ateria d e

servicios financiero s .

En materia d e servicios ñnanc íercewr (Capi tu lo XIV del TLCANI se

establecen particu laridades para la so lución de controversias entre la s Parte s .

Aunqu e en esencia se coincide con la s generales, en este aspecto se per-mi te que

verdaderos especial is tas en servicios fin ancieros , sean los integrantes d e lo s

,., Servicies financieros. 5ignifican un snvicio de nalura~z.a financien.. ¡nd ulivc ~ros. y ( ualquicr
servicio conexo o au~i li ar a un servicio de naturaleza financiera.
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paneles co rrespon di en tes.

Cabe señalar que en este caso, las Partes establecen el Co m ité de Servicios

Fin ancieros , donde el representante principal de cada Parte será u n funcionario

de la au toridad de la Parte re sponsable confonne al anexo 1412.1 , sobre

Au torid ades Responsables d e los Servicios Pínancierce.tea

Dicho Comité deberá:

-a) Supervisar la ap liauióTI de es te capitulo y su desarrollo posterior,

b) Considera r a spectos re lafioos a servidos financíeros qu e le sea turnados por una

Parte; y

e) Partidpar en los procedimientos de soludón de controversias de oaJerdo cv n el

Art ia.do 14 15 'Controversias en materia de inversión en servidos finanderos~ . Para

lo cu al se reu n irá anualmente para evaluar el funcionamiento del Tra tado

respecto a los servicios fin ancieros .

Para la so lución de co ntro versias en materia de servicios ñnancíercs se

a plica la sección B d el capitulo XX -Disposiciones ins fituciona les y prooedimientos

para la solución de controversiaS- , es decir la via de cooperación y consu lte.

(Articulo 1414(1)).

Asimismo, se aplicara lo esta blecido en el articulo 20 II so bre sel ecci ón del

panel. Para que una vez que éste haya enco ntrado qu e u na medid a es

incompatible con las obligaciones d el Tratado y la m edid a afect e :

-(o ) sólo a l sedar de los servidos finanderos , la Parte reclamante podrá suspender

beneficios sólo en este sedar,

'.1P ara M éxíco. 1. S ecretaria de Hacienda y Crédito Publico; para Canada , el D cpan ment of Fin"""e of
Úl naok; y pa". Es~os Unidos, el Ikpanmenl of lhe Treasury, tralándose de ba.nca y otTl)S serc-ocs
financieros y el Dcpanment ofComerse lratindoso: de servicios de seguros.



(b) al sector de los servicios financieros y roalquier erre sector, la Parte reclamante

podrá suspender beneficios en el sector de servicios financieros que tengan un

efecto equivalente al efecto de esa medida del secur de servicios

financieros...~( 1414(5)).

y si la s uspensión realizada se considera excesiva, y no proporcional esta

circu nstancia podrá. impugnar d icha suspensión mediante este procedimiento d e

solución de con troversi as.

4 .3.4. El mecanismo de &olucl6n de controversias del TLCAN en m ateria de

entrada de personal de negocios.

Respecto a la En trada de Personal d e Negccíosrec (ca pitu lo XVI del TLCAN)

se establece en el articulo 160 06 que para la solución de controve rsias "Las

Partes no podrán iniciar los procedimientos prellistos en el A rt(rolo 200'rY '" Es

decir, la Comisión, los buenos oficios , la conciliación y la m ediación , en el caso de

que surgiera u na negativa para autorizar la entrad a temporal a u na persona o

personas, según lo previsto en este apartado, ni en algún caso en qu e se requiera

garantizar la segurid a d o protección del empleo de los nacion ales , d el territorio

respectivo.

y 15610 se podrá recurrir a los procedimientos previstos en el articulo 2007 ,

como son los buenos oficios, la conciliación y la mediación en el caso:

1. - Que la cuestión sea motivad a por asu n tos que implique volver en

negociaciones .

2 . - Que la persona afectada ya h ubie r a agotado t ocl.OI' lo!'! r ecurs o s

administrativos previstos para la situación casuistica , lo que se entenderá.

después de qu e ha transcurrido u n año s in que hubiese obteni do resolu ción por

parte d e la autoridad ante quien se promovieron y la resolución no se haya

'" P~n.1 de negoc ios, signi fica el nacional de una parte que participa en el comercio de bienes o p", staei ón
de servicios o en aclividadcs de invomiÓR.
,.. PEREZN IETO Castre, Lecnel. Op. Cil., p. 360.



demorado por causas imputables a la persona de negocios afectada.

Como se p udo comprobar la Ley Helme Surton a todas lu ces es con traria al

TLCAN. Asi, los Estados Unidos niegan a la s personas fisicas o morales que

tengan vinculos con Cuba el tra to que otorga a sus nacionales en materia de

comercio e inversión , la s preferencia s arancelarias que se otorgan a otros pai se s

socios come rci ales de ellos y les a plica me dida s discrinúnatoria s por motivos

económicos y politicos .



CAPiTULO V

LA EVOLUCIÓN DE LA LEY HELMS BURTON, SUS EFECTOS Y ESTATUS

ACTUAL.

Cabe ahora mostrar la evolución que ha tenid o la Ley Helm s Bu rton desde

el momento de su aprobación en marzo de 1996 ha sta nu estros dias, su s

diferentes efectos y el estatue actual que guarda. Todo lo anterior. con el fin d e

realizar un análisis 10 más objetivo posib le sobre el devenir de la misma.

5 ,1 . La e volu ci6n hlst6rica d e la Le y Helms Burton.

Desde qu e se ap robó la Ley Helms Surton han pasad o siete años, las

circunstancias que obligaron su aprobación han cambiado. No obstante la

admin istración del d emócrata William Clin ton , marcó la pau ta a segu ir por su

sucesor el actual presiden te estadounidense. Oec rge, W. Bush.

5.1. 1. La Ley Helms Burton d urant e el Gobierno d e William Clinton.

WiIliam Clinton no heredó una politi ca sumamente hostil ha cia Cuba, sino

que ayudó de manera activa a promover esta política d urante su campaña

presidencial al manifestar explícitamente su a poyo para el Acta Torricelli.

Aunque hubiera querid o olvidarse d e Cu ba , varios facto res lo evitaron .

Primero la poderosa Fu ndación Nacional Cu bano Esta douniden se (CANF)

dirigida por el exiliado cubano J orge Mas Canosa, no quena qu e se dejara de lado

el problema. porque su poder dependia d e su capacidad de demostrar su con trol

sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El segundo factor era la mi s ma

Cuba, que estaba real izand o reformas económicas como la apertu ra a la invers ión

extranjera y la legalización de la posesión y el u so del dólar estadounidense, que

representaban un d esafio a la administración de Clinton .
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EL primer conflicto se produjo cuando se suscitó la cri sis de balseros en

1994 al abrir el gob ierno cubano sus fronteras a má s de 20,000 personas qu e

abandonaron la isla en balsas improvisadas rumbo a Es tados Unido s. El gobierno

de Cli nton, como represalia , dispuso u na red ucción drástica de las remesas d e

dinero que los exiliados cubanos podían enviar a sus familiares a la isla . La crisis

terminó mediante un acuerdo entre Washington y La Habana, en el cu al , Estados

Unidos se comprometia a producir un profundo cambio en su polí tica de

inmigración con Cuba.

Ante esta derrota, los enu -castrtstas d e linea d ura se concentraron en el

proyecto d e Ley Helms Bu rto n, presentada en febrero de 199 5. Du rante largo

tiempo la suerte de la iniciativa legal fue in cierta. De hecho se aprobó en la

Cámara de Representantes, pero en el Senado s610 se ap robó u na versión

modificada. A comienzos d e 1996, el proyecto d e ley es taba en suspenso en la

Comisión d e Mediación del Congreso, y el presidente Clin ton había anunciado en

repetidas ocasion es que in terpondría su vet c . ue

Pero, el derribamiento de las dos avionetas CESSNA por la aviación cubana

el 24 d e febrero de 199 6 , produjo una rea cci6n radical en Estados Unidos ya que

para el pueblo estadou nidense res ultaba inacepta ble este tipo de agresiones a

civiles . Los proponentes de la ley no tuvieron n ingu na dificu ltad para ap rovechar

la indignación general para su aprobación presidencial .

Baj o tal presión, Clin ton no interpuso más su veto , firm ándola con la ú ni ca

condición a un derecho de postergaci ón (un wai ver] según el cual, puede

suspender por sei s meses la a plica ción d e al guna parte de la ley. La Ley Helm s

Surton entró en vigor el mismo d ía que fue firmada por el presidente Clinton , a

excepción del titulo 1Il cuya vigencia estaba p revista para el primero de a gos to de

1996 .

lo.. HOf MAN. B. ~Hclm$ Bu" on a pnpctuicbd '~ en N l!eva Soc ied+d No. 151. Scp-O;t., 1997. Edllonal
TU IOS.A.•Car.l( as, Venezuela. pp. 59-60.
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.:. La suspensión del titulo 111 .

Inmediatamente que salió a la luz pública la aprobación de la Ley Helms

Burton , se generó a nivel internacional u na ola de protesta s encabezad a

principalme n te por los pai ses afectados. La Unión Europea, Canadá y M éxico

hicieron público en los diversos foros in ternacion ales su d esacuerdo con tra la Ley

Helms Burton y en especial contra los titulas III y IV, cuya validez extraterritorial

ahuyentaba a los inversion is tas extranjeros d e Cuba y eran a todas lu ces

violatorios del derecho internacional .

Clin ton para no tener problema s con sus socios comerci ales, d ecidió

postergar la aplicación d el titulo 111 , mi entras que el titulo IV lo puso en vigor el

17 d e junio d e 1996.

Sin embargo, las p rotesta s con tin uaban por parte de los pai ses afecta dos r

organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, el Grupo de Río , se

sumaron a la protesta, por lo que William Clin ton decidió, el 15 de julio de 1996,

suspender por vez p rimera la ap licación del titulo IIl. Pasados los seis meses de

suspensión temporal, Clinton n uevamente d ecidió suspender el 3 d e enero d e

1997 , la aplicación d el titu lo 111.

(. El Acuerdo en tre la Un ión Eu ropea y Estados Unidos.

Latente la amenaza d e la ley Helms Burton, la Unión Europe a , todavía no

quedaba conforme con la suspensión temporal de la Ley Helm s Burton, d ecidió

denunciarla en el seno de la Organización Mundial d e Comercio , OMC, aclarando

que no se ret rasarla ha st a después d e la s eleccione s estadounidenses a

celeb rarse en noviembre d e 1996. Por esta razó n , el gobierno norteamericano

ejerció considera bles esfuerzos para tra tar de convencer a los miembros d e la

Unión Eu ro pea para llegar a un arreglo.

Con tinu ando con su objetivo, el 3 de feb rero de 19 9 7 , la Un ión Europea

presentó una demanda contra Estados Un idos en el seno de la OMe , advirtiendo
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qu e la suspensión temporal no era su ficien te, ya que el resto de la ley se

consideraba qu e viola ba los principios del in tercambio comercial garantizado por

la OMC. Sin embargo, Estados Unidos logró negociar con la Unión Europea un

arreglo. Fue así como el II d e a bril se d io a conocer el Acu erdo de Princi pio ree

mediante con el cual se evitarla llevar ante u n panel d e la OMC, la demanda

judicial con tra Washington por la ci tad a ley. El acuerdo fue alcanzado tras u na

serie de discusiones en tre el comisario europeo de comercio, Leen Brittan, y el

su bsecretario d e comercio estadou nidense, Stu art Eizc:nstat.

En este a cuerdo se establece que los quince paises de la Un ión Europea

suspenderian su proceso de arbitraje con tra la Ley Helm a Burton ante la O MC,

en tanto que Estados Un idos se comprometió a con vencer al Congreso d e su país

a modificar el titulo 111 d e la con trovert id a legislación y a mantener suspendido el

titu lo IV , I6 7

Au nqu e los negociadores de Estados Unidos querían que la suspensión del

arbitraje fuera sólo por seis meses, la Un ión Europea puntu alizó que se

reservarla el d erecho para reintroducir su demanda si los intereses europeos se

veían nuevamente amenazados ya fuera por la Ley Helms Burton o por la

O'Amato que refu erza el embargo con tra Libia e Irán. Estados Unidos quiso qu e

las conversaciones respecto al Acuerd o Multilateral sobre Inversiones en el Marco

de la OCOE (Organización de Comercio y Desarrollo Eco nómico) desembocaran

en un código de conducta aplicable al caso cubano y a todas las prop iedades

confiscadas en el mundo. La Unión Europea sólo acepto que u n código de

conducta sobre inversiones en bienes confiscados se a plicara sólo a las futu ras

inversiones y no a la s ya realizadas .

Resultados d el Acu erdo.

Como res ul tado lógico del acuerdo en tre la Unión Eu ropea y Es tados

,.. RElfTER. "Con tinuara la pol ítica de durel.ll contra Cuba, afirma Bil! Clinton, Acuerdo de Principio entre
EU y la Unian Europea" en La Jornada. S«ci6n El Mundo, 12 de abril de 1996, p. S9.
,. ' AP. AFP. EFE. REtITER. "Mhico y ClInadá deben sumarse a las plátiCll$ por 1lI llclm¡; Burton : L- E" en
La JornadA, Sección El Mundo, 17 de abril de 1996, p. 60.

159



Un idos , el 17 d e Abril se dio a co n ocer la decisi ón de la Uni ón Eu ropea d e

suspender su demanda, Mientra s que el p residen te Clin ton, en una declaraci ón

de intención, d ijo tener previs to suspender el titulo 111 por el resto de su mandato

y prometió in te rceder ante el Congreso estadounidense a favor d e la modifica ci ón

al a specto extraterritorial de la ley .

En julio d el mismo año, fue suspendido el titu lo 111 , y a sí su ce sivamente

durante todo su mandato.

El Acuerdo entre el gobi erno de Estados Unido s y la Un ión Europea, m arcó

la pau ta a seguir respecto al titu lo 111 de la Ley Helms Burton. Tanto el gobierno

de Clin ton como la de su suceso r tenian claro que dicho ti tulo se mantendria

suspendido para evitar llevar ante el panel d e la e MC la con troversi a .

5.1.2. La Ley Helrns Burton durante el Gobierno de Qeorge W. Bu.h•

•:. El Gabinete de George W. Bush .

Con el retomo d e los repu b licanos encabezados por Geo rge W . Bush , la

política h a cia Cuba se tom ó agresiva. Por u n lado, la con formación d e su

gabinete, donde la extrema derec h a de cubanos estadounidenses determinaría el

diseño de la po lít ica estadounidense h acia Am érica Latina incluid a obviamente

Cuba.

Siete d e los doce fu ncionarios d e la mas al ta jerarqu ía encargad os de la

política h acia Latinoam érica son cubano-estadou n idenses conservadores , e n tre

los cual es se incl uye, Onc Reich quien a su vez es u n feroz crit ico del gob ierno

de Castrc.ree

Reich , quien d espu és de haber sido embajador d e Estad os Un id os en

Ven ezuela d e 1986 a 1989 , se iU<..:U llXlJ"Ó al mun do de \OG n egoc ios al cc rrvertir-se

'.. hm Caso n y Da vid Brcok . kLqi51aOOrcs de Esud05 Unido!; nigen lnve5tiga r el pape l de la Casa Blanca
en el Gol pe de Venez ue laM en l.I Jornada, Sección El Mundo. 7 de mayo de 1996, p. 54.
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en asesor d e em p resas estadounidenses y extranjeras y cabildero en Washingt on,

donde ayudó a Cu nd ar el Ce n tro por u na Cuba Libre. Es de resaltar que u no d e

los clientes más importantes de Reich fue Bacardi , la empresa de licores con sede

en Bermuda, que fue beneficiada con la Ley Helm s Burton . Según el Centro de

Politica Internacional , Reich recibió mas d e 1.2 m.d.d . de esta empresa por su

desempeño, que incluyó revocar la protección de propiedad d el ron h echo en

Cu ba, para que Bacardi pudiera comercializar su propia etiqueta de Habana

Clu b, fab ricada Cuera de la isl a .

Cu ando George W. 8 ush asumió la p residen cia, Reich se promovió en Conna

activa para el puesto d e secretario asisten te d e Estad o para a suntos d el

Hemisferio Occidental. Sin embargo , el Senado que tenia que ratificarlo decidió

suspender su n ombramiento. Ante esto, Bush , utilizando la maniobra

parlamentaria co nocida como nombramien to de receso, 10 instaló en el pu esto

sin el visto b ueno del Senado.

•:. La pclitica de George W. 8 u sh co ntra Cuba.

Co mo se presumia , la políti ca d el gobierno de Geo rge W. Bush para Cuba se

tornó agresiva. Su primera ofensiva fu e acusar al gobierno cubano d e desarrollar

armas biológicas de exterminio masivo y provee r conocimientos a p ai ses que

p rotegen el te rrorismo.

Estados Unidos acusó a Si ria, Libia e lrán de desarrollar armas b iológicas y

los vinculó con el terrorismo de Cuba, por la cooperación médica que estos

sostienen con la isla. Estas acusaciones sobre la amenaza biológica de Cuba

tenían el propósito de responsabilizar al gobierno cubano de actividades bélicas.

Respecto al bloqueo económico contra la is la , el 16 d e marzo del 2002, el

propi o p resid en te George W. 8 ush reafirmó que no levantaria el bloqu eo, a pesar

de que el ex presid en te Jim my Carter y algun os legis ladores lo instaron a

levantarlo . La negación a hacerlo, según su p unto d e vis ta, era que ello

significarla "fortalecer el régimen represiuo" haciendo alusión al gobierno de
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Cestrc.iw Aún más, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleiser, afinnó cínicamente

qu e ~ el embargo comercia l es parte vital de la poUtica esradounidense"l7O.

•:. La s itu ación d e la Ley Helm s Burton.

Contrariamente a lo qu e se esperaba, George W. Bu sh al igual que Clin ton,

decidió mantener suspendido el titulo 111 de la Ley Helms Burton . Argumentando

intereses de seguridad nacíonal m se ha mantenido suspendid o dicho titulo, con

lo que se elimina la posibilidad llevar ante el panel de la OMC el problema y se

evita una guerra comercial con el exterior por la ley enti -cubana , que en estos

m omentos no es con ven ien te tomand o en cuenta el déficit com ercial que no ba

podido sacudirse el país por años .

5 .1.3. El estat us a c t ual d e la Ley Helms Burtan.

Como ya se señaló, desde que fue aprobada la Ley Helms Burton, por el

presidente WiIliam Clinton el 12 d e marzo de 1996, el titulo 111 ha sido

suspendido cada seis m es es desde el 15 d e j u lio de 19 96 que Iue suspe n di d a por

primera vez .

Ha s ta el 2002 bab ia sido suspen dida quince veces .

5 .2. La reac ción pallUca y Juríd ica d e la Comunidad Internacional contra La

Ley He lm. Burton.

Como ya se señaló, la aprobación de la Ley Helm s Bu rt on generó la

r eacción inmediata de organismos internacionales como la ONU, la OMC, la OEA

y el Grupo de Río, que hi cieron declaraciones con tra dicha legislación . Países

como Canad á, México y Cuba también hicieron lo suyo al aprobar leyes antidoto

,.. La propuesta de Cal1et induye autorizar las eXpol1&(:iones normales de produ ctos rnMicos y agricolas
adcmis dc derogar la Ley Helms Bul1on."Se OOslina Bush en polí tica con tra Cuba~ en MacheteJr1o:. 16 de
mayode 2000 .
''' lbidem.
," "'"Suspende Bush por K1Srnoo:ses el capil ulo 111 de la ley Hel"" Bunon-en~. Sección Inlemaciona1.
17 de juli o de 2002 .
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con tra los efectos de la Ley Helms Burton.

5 .2 .1 . La a c:t uaci6D de los organismo s Internacionales .

•:. La actuación de la ONU.

En la Carta d e la ONU, encon tramos que entre los propósitos y principios

d e la ONU, esta el respeto al principio de igu aldad d e derechos y a la libre

d eterminación de los pu eblos (Articu lo 1,2) . Congruente a este principi o, en 199 2 ,

se p resentó por primera vez la Resolución d e Condena al Bloqu eo, en el XLVII

Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Na ciones Unidas. y se dieron a

conocer la s cifras estimadas del costo que para Cuba ha bia tenido el bloqueo

ha sta entonces. La ONU a partir de entonces ha aprobado consecutivamente

(1992, 1993, 1994 , 1995, 1996 , 1997 . 1998 , 1999. 2000. 2001 Y 2002)

resoluciones que consideran ilegal el bloqueo económico, comercial y financiero

que Es tados Unidos sostiene con tra Cuba y que exhortan su cese.

Respecto a la Ley Helms Burton, en la N. U. Resoluciones y Decision es d el

17 d e se ptiembre al 18 d e diciembre de 1996, en su suplemento No. 49 (A/5 1/491

se h ace referencia a la ley es tadou nidense como u na nueva medid a d irigida a

"reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y fin anciero contra Cuba"

reiterando la exhorta ción a todos los Estados a que se abstengan de ·promulgar y

aplicar leyes y medidas del tipo indicado.... e insta una vez más a que los Estados

en los que •• existen y continUan aplicdndose leyes y medidas de ese tipo a que. en

el plazo más breve posible y de acuerdo a su ordenamiento jurídico, tomen las

medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sn efecui.

Es de resaltar que tras la solicitud p resentada por México para una op inió n

consultiva de la Corte In ternacional de Justicia y en la Asamblea General de

Naciones Unidas para una resolución sobre la aplicación d e leyes d e carácter

extraterri tori al se aprobó el 4 de noviembre de 19 9 7 , por sexto año consecutivo

se condenó el b loqueo. Esta decisión fue aprobada por 143 votos a fa vor. 3 en

contra y 17 abstenciones lo que se con sid era la resp uesta mas dura de la
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comu nidad internacional al fortal ecimiento de! embargo mediante la ley Helms

Burton , lográndose el a poyo d e cinco paises mas que el año anterio r.

La ultima resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, que pide a Estados Unidos terminar con el embargo contra Cuba, se

aprobó e! 12 d e noviembre del 2002 . Con 173 votos a favor , tres en contra - de

Estad os Un idos , Islas Marshall e Israel- y cu atro abstenciones - Nicaragua ,

Etiopia, Uzbe kistán y Mala wi· . En esta resolución la ONU reite ra su llamado a

las naciones de abstenerse de aplicar leyes y medid a s como la Ley Helms

Burten .na

La.actuación d e la OEA

Existen varios preceptos de la Carta de la OEA que son tra sgredidos por la

Ley Helms Burton. Tal es e! caso de los artículos 9, 12 , Y l B, en el primero se

establece e! p rincip io de la igualdad ju ríd ica d e los Estado s y la ob ligación de

estos a respetarlo; en el se gu ndo se estatuye que el Estado tiene derecho de

defender su integridad e ind ependencia , proveer su conservación y prosperidad y

por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiera y en el tercero se

establece que nin gún Estado o grupo de Estados tiene derecho d e intervenir ,

directa o indirectamente, y sea cual fue re el motivo, en los asuntos in ternos y

externos de cualquier otro.

Asimismo, tomando en cuenta que en la carta de la OEA se considera a la

agresión económica como u n delito , y que en 19 7 5 la organización reconoció el

pluralismo id eológico ; resulta congruente que para esta organización el bloqueo

económico, fin anciero y comercial de Estados Unidos con tra la isla es

inaceptable.

Respec to a la Ley Helms Burton , el 7 de junio de 199 6 , 32 de los 3 4

miembros que confonnan esta entidad regional, copatrocinaron un d ocumento

In CAMARENA, Salwador. "'ONU embargo cuba- ni el SeMcio Inlm1~¡1 OC NOllcjas SON, Il de
noviembre 2002, Pagina internac ional.
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que so licitó al Cernir é Jurídico Interamericano que estudiara jurídicamente la

Ley Helms Burtcn , durante el segundo periodo de sesiones a ce lebrarse dei S al

30 de agosto d el mismo año en Río d e Janciro, Bra sil .

Entre los puntos má s destacados de la op inió n emitida por el Comité

Juridico In teramericano de la ü EA están:

La Ley Helms Bu rton no es conforme al derecho internacional, pues los

tribunales nacion ales de u n Estado (en este caso Estad os Unidos) no son el

foro competente para la resolu ción de reclamaciones de Estado a Estado,

porque (Estados Unidos) no tiene el derecho d e arrogarse reclamacione s d e

personas que no eran nacionales en el momen to de ocurrir el daño, porque

no tiene d erecho de a tribu ir responsa bilid ad a nacionales de terceros

Estados por una reclamación qu e tuviere en contra d e otro Estado o por la

utilización d e b ienes exp ropiados situa dos en territorio del Estado

expropiante , porque no tiene el derecho d e estatuir una responsabilidad d e

te rceros involucrados en u na na cionalización y porque no tiene el derecho

de imponer compensación por cualquier monto que exceda el daño efectivo

En cuanto a la extra territorialida d d e la ley, se recuerda que tales medidas

incurren en respons abi lida d , ya que las normas del derecho internacional

no permiten ejerce r poder en forma alguna en el territorio de otro Estado .

con la (mica excepción de que u n acto incurrido fue ra d el territorio tenga un

efec to d irecto, sustancial y p revisible dentro d e su territorio.

En cuanto al "trafico" de p ropiedad confiscada no se conforma con las

normas que el derecho internacional establece.

Estableciendo como concl usión, que los fundamentos y la even tual

aplicación d e esta ley no guardan conformida d con el derecho

internacícnal.wa

... Opinión del Comitc! Intcnmaiuno en cumplimiento de la Resolución 337196de la Asm1blcaGmenl d~
la OEA. titul~ ~Libaud de Comercio de Inversión en d Iiemi$ferio- del 23 de apIo de 1996.
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.:. La actu ación de Grupo d e Rio .

El Grupo de Rio en su d écima reunión de J efes de Estado y de Gobiemo

celebrada en Cochabamba el 3 y 4 d e Septiembre d e 1996 presentó una

declaración de oposición con tra ~los efectos territoriales de las leyes nadonales".

Se rechaza cualquier intento de ~imponer sandones unila terales que tenga n

efmos extraterritoriald porque ~violan la ley que regulan <XJeXistencia entre los

estadoS' e ~ignora el principio básico del respeto a la soberanEa, además d e viola r

el derecho in tem aciona r. Porque los miembros del Grupo d e Río reafi rmaron su

fuerte rechazo a la ley.u'

.:. La actuación de la OMC.

Dos grandes principios en los que descansa la libertad d e come rc io son: la

clausula d e la nación ma s favorecida y que el arancel aduanero sea la única

protección al comercio internacional . Sin embargo, La Ley Helms Burton

establece m edidas no arancelarias discriminatorias d e la libe rtad d e comercio,

violando el articulo 111 d el GAT'T 1994 , hoy QMC.

El Articulo 111, Trato Nacional en materia de tributación y de reglamentación

interiores, indica en 10 rubros , la prohibición de que los miembros del organismo

util icen los aspectos tribu tarios y las reglamentaciones in teriore s para

distorsionar el comercio.

Por eso, y ante la latente amenaza de la Ley Helms Bu rton, la Un ión

Europea decidió den u nci arla ante la D MC. Se presentó el p rimer recurs o en

octubre de 19 9 6, pidiendo a la organización la constitución de u na comisión de

arbitraje para examinar la Ley Helms Bu rton. La creación del panel d e tres

expertos se h izo au tomática u na vez que la Unión Europea decid ió presentar su

petición por se gu nd a vez el 20 de noviembre del mismo año, a la cual México y

" . D«-lar..ciÓn de la Se!;i6n del Grupo de Río, eebrada CT1 Cochabamba. Hohvia. Texto pubhcado por el
Minislmo de la ComuniC<ICi6n Social de Bolivia. La Paz, Bolivia, 6 de sepliembre de 1997.
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Canad á invocaron su derecho de asociarse. Final mente, la Un ión Eu ropea

presentó su d emanda el 3 de febrero de 19 97 .

Para la Un ión Europea la su spen sión temporal del Titu lo 11I n o era

suficiente, ya que el res to de la ley se co n sid era b a que violaba los principios de

in tercambio comercial garantizado por la QMC . Sin embargo, Estados Unidos

declaró que el tema n o era competencia de la üMC, pues las limitaciones

im puestas a las rela cion es comerciales con Cuba eran cuestión de se guridad

nacional, aj enas a la jurisdicción puramente comercial d e la QMC.

5.2.2. La actuación d e la Unión Europe a, M~:Jdc:o y CanadA.

•:. La actuación de la Unión Europea .

Como ya se señaló, la Unión Euro pea protestó contra la Ley Helms Bu rton

y en especial con tra los títulos III y IV, a tal grado que pudo lograr que Wtlliam

Clin ton y George W. Bush suspendieran la aplicación del titulo 1Il.

Sin embargo, esto no significa que la Unión Europea estuviera del lado del

gobierno cubano, po r el co n trario , la Unión Europea h a endurecido su politica

hacia Cuba y con ello se ha acercado a la posición estadou nidense. Este cambio

de rumbo se manifiesta especialmente en la ~ Posición Corniln- aproba d a en

diciembre de 1996, d onde se vinculó la ampliaci ón de la ayuda económica para

Cu b a si esta real izaba progresos en la s cuestiones de derech os humanos y da

garantias de libertades políticas.

Es así como la politica de la Unión Eu ropea se p resenta por un lad o, de

rec hazo a los aspectos territoriales d e la Ley Helms Bu rton, y por otro, una

a proximación intrínseca a la polí tica exterior es ta doun idense.
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.:. Actuación bilateral de los Gob iernos Mexicano y Canadi en se .

La actuación bilateral en tre el gobierno canadiense y el go bie rno mexicano

contra la Ley Helm s Burton lo explicó claramente el embajador canadiense, Marc

Perron, ante el sector p rivado mexicano , el 30 de Mayo de 19 9 6 :

"Canadd Y México comparten mu chas cosas, pero una muy importante es la

impot1ancia abrumadora de nuestras relaciones con los Estados Unidos . Por

ejemplo, tanto Canadd como México vendemos cerca del ochenta por ciento de

nues tras eq>artaciones a los Es tados Unidos .

Tenemos la suerte d e ser vecinos de una de las economias más fu e rtes del

mundo en el sentido d e qu e ha sido fuente de u n buen porcentaje de nuestros

ingresos por exportaciones . Pero siempre ha s ido una espada de dos fi los , y

Canadá y México, ambos, nos ha molestado un tanto esta dependencia ".I rs

Asimismo , en su d iscurso el embajador canadiense se refiri ó a la retórica

contra el lib re comercio que se había erigido d urante la campaña electoral e n los

Estados Un idos d u rante 1996:

"La Ley Helm.s Bu rton f orma parte de esta tormenta p re-elect ora l. pero

desgraciad ame nte es algo mds que mera retórica" Agregando qu e para Canadá era

"...inacepta ble qu e los Es tados Unidos p retendan did arle a Canadd co n cudles

naciones puede mantener comercio y cudl debe ser su politica exterior...". En este

sen tido, se ñ aló que di ferían con los Estados Unidos en la fonna de a ctuar

re specto a Cuba: -Noso tros hemos optado por el camino del compromiso y el

d iálogo, los Estados Unid os han optado por el aislamíentcr. 176

Canadá, deepu ée de la caída de la URSS , se con virtió para Cuba en un

importante proveed or d e bienes y servicios, fu en te p rinci p aJ de tu ri s ta s e

in versiones . El gobierno canadiense esta trabajando con el gobierno cubano para

.., La posiclón del gobierno u nW,CIls.e Inte II ley Helrns Burton-, Discurso impart.do por ~brc Pe1'T"O<l.
Ernlnjador de Ciliada en México, ) Ode ml yo de 19%.
•" Ibid., pp. ) -4 .
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modernizar algunas de sus in stitucione s claves sobre política económica. como

s on el sistema de recaud ación de impuestos y el banco cen t ral, así como u n

fuerte apoyo a las compañia s canadienses que buscan oportun idades en el

mercado cubano. México, por su parte, ocupa el séptimo lugar como socio

comercial de Cuba. la in versión mexicana en la isla a partir de 1991 adquirió u n

peso significativo con la suscripci ón d el Convenio Marco para Incrementar las

Relaciones Come rciales y Financieras entre el Banco Nacional de Cuba y

BANCOMEXT. México logró recuperar a sí parte de la deuda con Cuba y se colocó

como uno d e los mayores inversionista s de Cu ba.

Desde la perspectiva canadiense la Ley Helms Burton , este es un

ins trumen to equivocado para so lucionar el p roblema , a la vez que lo transforma

en u no mas amplio de comercio e inversión que - scccec lo que los Estados

Unidos y sus prinOpales socios comerciales han intentado lograr duran1e los

últimos años, un ámbito comercia l mas libre.... m

A este respecto, como ya se comprobó en el capitulo anterior , la Ley Helms

Burton con traviene varios estatutos del TI.CAN. Atendiendo a esto. ambos

gobiernos a cudieron al procedimien to de solución de di sputas del TLCAN. y

solicitaron consu ltas con los Estados Unidos para discutir las implicaciones que

la Ley Helm s Surton tenia sobre el TLCAN. Sin embargo, las consultas no

tuvieron éxito, por lo que México y Canadá tu vieron que buscar otra s opciones

que otorga el derecho internacional . como la elaboración d e leyes antid oto y

recurrir a los d iversos organismos in ternacionale s .

México advirtió desde el primer m omen to que tornaría todas la s medidas a

su elcanceue para luchar con tra la legislación estadounidense . Acto s eguido el

Congreso Mexicano emitió u n Punto de Acuerdo. en que se destacan los

siguientes puntos:

- La ley (Helms Burtonl -violenta la soberanfa mexicana-.

In lbid .• p. s.
•n Comunicado de la S«~aria de Relaciones b lcnores. 28 de maro de 1996.
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- ~Castiga a los paises que no componen la politica exterior del gobierno

estadounidense am respeao a Cuba, si tuad ón que es contraria a la tradición de la

politica exterior mexicana fundada e n los principios de no imeroendón y

autodeterminación de los pueblOS-.

Es ~a tentatoria al derecho internacional al proponer una aplicación

extraterritoriar . 179

5 .2.3. Las leyes antidoto.

Un ilateralmente , los gobiernos afectados d irectamen te por la Ley Helm s

Burton , emitieron leyes antídoto para neutralizar los efectos extraterritoriales de

la Ley Helms Bu rton .

-:. La ley antídoto canadiense.

Una de las empresas afectadas por la Ley Helms Burton fue la empresa

canadien se Sherrit In ternacional Co., a quien se la acusó de traficar con bienes

propiedad de Freeport-Mac J . Moran de Nueva Orleáns.

Sin embargo, no era la primera vez que el gobierno d e Canadá. había tenido

qu e lidiar con medidas de carácter extraterritorial de parte de los Estados Uni dos .

Por tal motivo, en 1984 , el gob ierno canadiense a probó el Acta de Med idas

Extraterritoriales, que concede la autoridad para emitir órdenes que bloqueen el

efecto sob re Canadá. de medidas extraterritoriales de otros estados.

•:. El Acta de Medidas Extraterritoriales d e 1985 .

El acta tomó Iueree el 14 de febrero de 1985. Administrad a por e l

Departamento de Justicia y el Procu rador General , para au torizar el h acer

órdenes relacionadas a la producción d e docu mentos y dar infonnación para los

propósitos de procedimientos en tribunales extranjeros, rela cionados a med id a s

de es ta dos extranjeros o tribunales extranjeros que afecten el comercio

,.. Punlo de Acuerdo del Congrao de la Unión, 29 de mI)O de 19%.
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internacional y con respecto al recon ocimiento y rdorzamien to en Canadá de

ciertos ju icios externos obtenido s en procedimientos antimoncpolio.teo

Posteriormente. el 9 de oc tu b re de 1992. se emitió una ord en bajo la

autoridad del articulo 5 de esta acta que autoriza al Procurador Ge neral de

Canadá. tomar los pasos neces arios para bloquear en Canadá. la aplicación d e

medidas extranjeras en el campo del come rcio y los intercambios internacionales

y de esta manera bloquear el efecto sob re Canadá del Acta de Estados Un idos

sobre la Democracia Cu bana o mejor conocida como Ley Torricelli. que prohibe a

cualquier empres a canadiense cu mplir con las instrucciones de no com erciar

b ienes con Cuba.

El 15 de enero de 1996 , se en mendó la orden de 1992 para cu b rir el

comercio de servicios y enfrentar ot ras medidas extra terri tori ales de Estados

Unidos .

Ahora bien, respecto a la Ley Helms Burton la cpoeicion canadiense se

cen tra en su carácter extraterritorial . Para Canad á resu lta inadmisible que

Estados Unidos intente d ictarles con qué paises sus empresas pueden hacer

negocios y cómo debe ser su politica in terna cional . Por esa razón , a tres m ese s d e

la aprobación de la Ley Helms Bu rton, el gobierno canadiense anunció s u deseo

de enmendar el Acta de Med id a s Extraterritorial es de 1985 para frenar la

legislación estadou ni dense y:

a] Bloquear cualquier inten to para ejecutar una sentencia jIldidal obte n ida al

amparo de dicha ley.

b) Permitir oue las empresas canadie nses contrade manden en tribunales de su

pats en caso de oue los tribunales de Es tad os Unidos emitan sentendas e n su

cont ra.

,.. Foreign Extraterrito rial Measures Act. R,S..C.. 1985.5 p.
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c} Habilitar a las empresas canadienses para qu e demanden judicialmente una

cantidad igual a la que los tribunales estadounidenses hubieron concedido,

incluyendo el monto lolal, sus accesorios y posibles compensaciones punitilJQs

como son daños y pel'juicios normales más solicitados como castigo.m

.:. La ley antidoto mexicana.

En México, la Secre taria de Relaciones Exteriores , la Secretaria de Comercio

y Fomento Ind u stri al , as i como el Congreso tambié n elaboraron una ley antídoto

para impedir los efect os extraterritoriales de la Ley Helms Burt on en el s uelo

mexicano.

Ante la imperiosa n ecesi dad de co ntrarrestar los efectos n ega tivos que la

Ley Helms Burton trajo a las empresas mexicanas y tambi én por ser uno de lo s

primeros países sancionados, se aprobó el 23 de octubre de 1996 la ley antídoto

mexicana : Ley de Protección al Comercio y la In versión de Norma s Extranjera s

que Co n travengan el Derecho lnternacion al rea, qu e co nsta de n u eve articulas :lo"

que en su contenido señala principalmente.

Garantizar por parte del gobiern o mexicano, una pro tección más amplia a favor

de las empresas mexicanas con in tereses en el ext ranjero.

Prohibir y sancionar a empresas mexicanas que aca ten, en territorio nacional,

las leyes de otros paises.

Impedir qu e cualquier autoridad mexicana proporcione irifonnación de empresas

nacionales a autoridades de otros paises.

Solicitar información de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Seaetaria de

Comercio y Fomento Indus trial en caso de que alguna empresa sea perjudicad a

en sus inversiones .1/además reciba notificaciones emitidas con base a las leyes

ext ranjeras y que por ende con efectos ext raterritoria les con la finalidad d e

recibir asesoramiento para aclarar el caso.

'.' CRUZ. Dora M~ria_ " Emp~ de Eslados Unidos se lanun conln. la ley Helms Bunon~ en I~ rt_isu
~ 24 de juniode 1996, pp. 51·52.
lo.: Diario Oficial de la Federación. 23 de octubre.x 1996, pp. 9· \0.



Establecer bases para que las empresas afedadas en s us bienes por

legislaciones extranjeras, extraterritoriales, puedan oont ra demandar y

reclama r ind emniza ciones.

Sandonar la uioladón de los artiwlos 1,2, y 3 por 100,000 de salarios m ín imos,

50,000 días d e salarios mínimos y oon amonestación respedilJQmente.

También el gobi erno cubano aprobó el 25 d e d iciembre de 1996 u na ley

antidoto a la Ley Helms Burton. La Ley de Reafirmacien d e la Dignidad y

Soberanía de Cuba. para proteger y dar confianza a los inversionistas extranjeros

en Cuba. mientra s que. la Unión Europea adop tó un reglamento.

5 .3. Las relaciones comereialea en América d el Norte en la era Helms

Burton.

Queda finalmente señalar los efectos económicos que la Ley Helms Burton

tuvo en el d esarrollo de las relaciones de come rci o y d e inversión en Norteam érica

para realizar u na eval uación lo ma s objetiva posible sobre la repercusión real que

la Ley Helms Burton tuvo en la región a siete años de su aprobación.

Primeramente . se presentan los casos concretos de las empresas afectada s

por la Ley Helm s Burtcn, segundo. se muestran las estadisticas en m ateria d e

inversión d e Cuba . tomand o en cuenta que uno d e los objetivos d e la Ley Helms

Burton es frenar el flujo de inversiones en la isla antillana y para terrníner se

presenta el análisis de las balanzas comerciales bilaterales d e los pai ses de la

región .

5 .3.1. Empreaaa afectadas (caao . concretos ).

El Ministro de In versiones Extranjeras de Cu ba. Octavio Castillo, señaló que

en Cu ba existen 236 empresas con ca pital extranjero y que de estas sólo cuatro

tenian rela ción con la confiscación que llevó a cabo el gob ierno d e Fidel Castro al

comenzar la revolución . Washington. por su parte . recon oc ía como legitimos 800

reclamos y que el valor de las propied ades confisc a das desde 195 6 a 1996
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ascendi a a 6 000 m.d.d . más los intereses correspond ien tes a 36 años y la

existencia d e 5 ,9 11 quejas d e ciudadanos estadou ni d en ses con tra la s autoridades

d e La Habana .

Sin embargo, según la injcrmaci ón encon trada sólo fu eron u nas euantas

emp resas las realmen te afectadas.

•:. CEMEX.

Cementos Mexicanos , CEMEX, u n a de las em p resa s m a s im po rtantes d e

Aznérica Latina y la euarta fIno a en el ámbito internacion al del sector cem entero .

C EMEX inició sus relaciones con Cu ba en 19 9 3 con una inversión d e och en ta

millon es de dólares , la mitad la pu so Cuba con instalaciones , 29 se canjearon por

swaps para p agar deuda mexicana y la s 20 restantes lo pres tó Bancomext .

Dos semanas p revia s a la pu erta en marcha de la Ley Helms Burton , la

em p resa estaba en la lis ta negr a estado u niden se y sorpresivamente sus

cotizacio nes en el Wall Street descen diero n alrededor d el 15% que en cifras

rep resen tó cerca d e los 1000 m .d .d . Ante esta situación, zambrano, dueño de la

emp resa, se reuni ó con fu n cionarios d el Departamen to de Estado para explicarles

que la emp resa tenia sólo un contrato de administración y un acuerdo de

distribución con una planta de cemento del gobierno cubano en Mariel, y que a

j u icio de la empresa, esto n o constitu ia u na violación de las medidas de la Ley

Helm s Bu rton . Los fun cionarios no aceptaron tal argumento y le aclararon que la

planta de Mariel habia sido pro piedad de Lone Star Indu stries y le hicieron

algunas su gerencia s para arreglar su s ituación. C EMEX envió u na carta al

gobierno de Cuba don d e le n otificaba que la empresa m exicana cancelaria su

acuerdo d e administra ció n de la planta d e Marie! y qu e retirarla a sus seis

emplead os de Cuba, así como la su spensión d e su acu erdo de comerciar el

cem en to cu bano a nivel internacion al . De es ta manera, la empresa logró que su

n ombre fu era borrado de la lis ta negra del Dep artamen to de Estado de Estados

Unidos.
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Fue así como la Ley Helms Burton cobró su primera víctima. Lerense

Zambrano al poner en la balanza un mercado en expansión en el Caribe Y la

protección de sus intereses vitales, no dudó en abandonar la isla 183

.:. G RUPO DOMOS

El consorcio d e telecomunicaciones , Grupo Domo s, que en su momento fue

la mayor inversi ón mexicana en Cuba logró cubrir ma s del 50% de las

comunicaciones in ternas de Cuba y adquiriendo en 1994,49% de las acciones de

Etecsa.

Sin embargo, en mayo de 1996, el Departamen to de Estado de los Estados

Unidos, le solicitó a la empresa la suspensión de su s rela ciones comerciales con

Cuba porque segú n el gobierno estadou nidense, Grupo Domos operaba en

in stalaciones propi edad d e IT&T (In ternational Telephone and Te1egraph).

Ante la amenaza de la Ley Helms Burton, el Sr . Javier Garza Calderón ,

dueño de la empresa. hizo regresar a Mexico a dos de sus hijas que estudiaban

en Boston, antes que el servi cio de Inmigración y Naturalización les retirara sus

visas de estudiantes. Posteriormente, la empresa te lefónica recibió las cartas de

advertencia que amenazaban con prohibi r la entrada a Estados Unidos a sus

principales ejecu ti vos, es posas e hijos men ore s de edad. La advertencia seria

ejecutada si en los 45 días siguien tes a la fecha de r ecibidas las cartas, la

empresa no abandonaba sus negocios en la isla.

Sin embargo, y a pesar de que Grupo Domos había afIrmado que no

abandonarla sus inversiones en Cuba por diversos motivos, entre los cuales

destacó la importancia de defender la soberanía mexicana por encima de las leyes

de otros pai ses ,l64 finalmen te decidió abandonar sus operaciones en Cuba

'"1 CRUZ, Dora M. ria-" La Ley Il d mli Bu T10n cOOl1IliUli primeras viclimos Krn~ IN4M EX, Lunes 10
dejuniode 1996.
,.. "Ulti rNlIIm de EsI.Idos UniOoli • ejeeütiVO$ de OomoliK al~ IN4M EX , Lunes 2 de liep!lcmb!'e de
1996.
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dejando s u alianza con la telefónica cubana ETECSA, desde el primer semestre

de 1997.I U

En 1998, Grupo Domos decidió retirar sus in versiones en Cuba, exigien d o

u na co mpensación de 900 m .d.d. Sin em bargo, a cuatro años de que Grupo

Domos vendió su participaci6n a la telefónica cubana, el gobierno cu bano le

adeudaba m á s de 40 0 m.d .d.ree

SHERRIT INTERN ATIONAL CORPORATION.

La empresa canadiense, Sh errit Intemational Corporaticn , co n sede en

Toron to , u tilizó infraestructu ra que pertenecía a la Freeport Mac. Moran Co. d e

Nu eva Orleéne co n una inversión en Cuba que ascendí a a los 500 m .d .d .

El 9 de j u lio d e 199 6 , el Departamen to de Es tado de Estados Un idos

notificó a los altos ejecutivos y accionistas de la empresa que di sponlan d e 4 5

dias para abandonar sus propiedades en Cuba o enfrentar un posible rechazo de

visas de Estados Unidos.

La empresa canadiense de n íquel y cobalto a pesar de la presión ejercida,

decidió n o abandonar su tnversten en la isla antillana. Fueron ma s allá, en

noviembre d e 1996, cuando los funci onarios del corporativo indicaron que

proyectaban in cursionar en la refm a ción de petróleo , en la producción d e azúcar

yen la modernización d e las telecomu nicaciones en la is la. 187

.;. STET.

Al igu al que su simi lar, Grupo Domos , la empresa italiana d e

comunicaciones STET efectuaba n egocios co n la propiedad confiscada a la

... ~Domos abandonO Cuba; espen que Esados Unidos levante su sancibnM en ÉR2g. IN4MEX , Lunes 14 de'
julio de 1991.
,. MBusean reeupenr ada>do ton Cuba M en El None.lNFQLATINA, JI de oe lubre del 2002 .
," MLa Shenilaummwi 5llSinvenionc:s en CubaMen twa. IN4MEX. Lunes 25 de T>Ov1enibre de 1996.
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empresa n orteamericana IT&T (Intemational Telephone and Telegraphjy de la

misma manera, recibió cartas de advertencia e igual men te abandon ó su inversión

en la is la.

5 .3 .2. La Invenlón Extranjera e n Cuba.

Ahora bien, para saber de qué manera la Ley Helms Burton afectó el flujo

d e la s inversiones extrajeras en Cuba, es n ecesario analizar la siguiente relaci ón :

Entrada. Neta. d e Inve n l6n Extranjera Dire cta, 1990-2002.

1 11990- 1994

ICu ba l_7__
1

2 000

[ -10
1

2002
1

l' 1

Cubil : EntncIM Netn .In......o6ft flttran;.n Dn<;t1I
1llll(l..2OD 2

l-. 6elc.-. 11~~ 6eI _EMtIdaI,... "'__ em-,... o.- 1-.1002,de la
olnlq f:onNmcn AmCp;a' _Jd Capbc 2OlI2. CEPAL.'" U.a... Mono .... :OO). ' 2J

Como se p uede observar en la Gráfica 1, la In versión Extranjera Directa en

Cuba. muestra en el pe riodo 1995- 1999. su má s alto índice en promedio, 10

millones de dólares . Teniendo en cuenta que la Ley Helms Burton fue ap ro b a da

en 1996, se esperaba que el flujo de las inversiones extranjeras cayera. sin

embargo. co mo se m u estra en la gráfica. estas siguieron flu yendo a la isla.

Esta situación podria explicarse p rin cipalmente porque la aplicación d e la Ley

Helms Burton, ha resultado prácticamente imposible, toda vez que h ay
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mecanismos y circunstancias que han permitido evadir sus efectos como por

ejemplo;

A Cu ba contitWan acudiendo empresas qu e no tienen intereses comprometidos

con el mercado nortea mericano.

Muchas inversiones se pueden hacer sin tener que ver con propiedades

nacionalizadas.

Sorprend en temen te, después d e promulgada la Ley Helma Bu rton en

1996, se firm aren unos 240 acuerdos de asociaciones con capital extranjero y se

encontraban en fa se de negociación otros mas. Se firmaron acuerdos de

protección y promoción de inversiones con 18 paises, dos de ellos posteriores a la

Ley Helms Burton y se avanzaba en la negociación con otros paises . l "

Sin embargo. el gobierno cubano en su proyecto de resolución para

condenar el bloqueo económico que Estados Unidos aplica sobre la isla,

presentado a Kofi Aunan , Secretario General de la ONU, ella de noviembre del

200 2 , donde se señalan los daños y perjuicios que dicho bloqueo y obviamente la

Ley Helms Burtcn, han causado a Cuba. En resumen se señala que la economía

cu bana esta impacta da por la inexistencia de su mercado trad icio nal, el pago de

sob rep recios, di ficultades para contratar fletes y rea seguros , falta de acceso a la

in versión estad ou nidense, recursos multila te rales para el desarrollo y mejores

opciones de comp ra, pérdida d e oportu n idad es de negocios, u n entorno

interna cional de escepticismo en terceros paises por temor a eventuales

represalias y pone como ejemplo. el que en sólo en nueve sectores de la economía

cubana el bloqueo ha causado perdidas por 643 m .d .d . en el 2001. '"

Regresando a la gráfica, resulta sorprendente ver que en el año 2000 se

p resenta la mayor caida d e Inversión Extranjera Directa, llegando a su punto más

bajo, - 10 millones de d ólares. La razón de d icha caida se p uede enco ntrar en la

1.. OOS SANTOS, Jose . '"Cuba sigue adelante pese a la ll elms Bunon" en Ma(;f'9csonomi~ Informes. Man es
15 dc oct ubre del 1996.
' " ARREOLA. Genmlo. '"Cuba estima en 70 mil m.d.d. jos cbi' os del bloqu«) económico estadou nidenliCK en
La Jorntda. 2 de noviembre del 2002.
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situa ción de la In versi ón Extranjera Directa Mundial , que de acuerdo con la

Gráfica 2, mu estra una grave caída en el mismo periodo.

GRAneA 2

Entradas Netas de Inversión Extranj era Directa, 1990--2OQ2
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El descen so experimentado por los Dujos mundiales d e Inversión Extranjera

Directa en los úhlmc e años se debe según la CEPAL, a la d esaceleración d e la

actividad económica mundial , particu lannente de Estados Unidos, la cual estuvo

acompañado d e una reducción de la s inversiones y d e una caída d e la tasa d e

ganancia de las empresas.

Durante la u ltima década, la economía estadou n idense tuvo u n d esempeño

ma croeconómico que rompia paradigma s hasta entonces vigentes: el fu erte

crecimien to era compatib le con n iveles baj os d e inflación y desempleo.

Sin embargo, la caída de los fluj os mundiales de Inversión Extranjera

Directa en el plano mundial se debe en buena parte a la marcada baja en el

monto de la s ope raciones de fusiones y adquisiciones, principal mente la s

correspondientes a opera ciones transfrnnterieae, que fueron el componente m ás

im portante de la In verei én Extranjera Directa en la década de los noventa . El

monto total d e las fu siones y adquisiciones anunciadas en tre enero y septi embre
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del 2002 fue de 902,848 millones de d ólares, cifra que represen ta una

disminución del 33% con respecto al monto correspond iente al mismo periodo d el

año anterior.

Asimismo, la Inver sión Extranjera Directa destinada a América Latina y el

Caribe registré una caída del 33% re specto a la del 200 1. al bajar de 84,013

mi llones de d ólares a 56 , 190 millones de dólares.

Para Cuba, particularmente, en el 2001, au nque se congelaron proyectos de

inversión en el sector inmobiliario, se avanzó en la a pertu ra de la inversión

extranjera. Las entidades públicas profundizaron el proceso de perfeccionamiento

empresarial . El perfeccionamiento se extendió a 205 entidades pú bl ica s y se

consolidó la reforma financiera en m as d e 20 nuevas instituciones. La crecien te

adopci ón del nuevo si stema de cobros y pagos mejoro la di sciplina fmanciera de

las empresa s .

En materia de In versión Extranjera Directa, el numero d e empresas mixtas

y con tratos d e asociación aumentó a 405 frente a los 395 registrados al cierre del

año anterior. En total exi ste un capital comprometido por alrededor de 5 ,400

millones de d ólares, la mitad ya desembolsado. España, Canad á e Italia ocuparon

los primeros lugares en el número de negocios conju n tos. Para facilitar los

tramites de los inversionistas extranjeros se conS? lidó el sistema de ventanilla

única.

En el 200 1, se firmaron 9 acuerdos d e promoción y protección recíproca de

inversiones (con Dinamarca. Croaeia, Camboya, Qatar, México , Hond u ra s , La

Comu n idad del Caribe, Mozambique y Finlandia) y otros d os acuerdos (con China

y Libano) para eliminar la d oble tribu ta ci ón.rw

.oo CEPAL Es!ydjo Ec9I!ómiw de Ammq. ylj"J Yd Canbe 2001 -2002. Nxiones Unida. Santiago ok
Chile, p. 160.
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S.3,3. El comercio exterior entre E8tados Unidos, MéJdco y Canadi de.pués

de la Ley Heims Burton•

•:. El Comercio Exterior de Estados Unidos.

La Balanza Comercial de Estados Unidos con Canadá, I91 1995 -2001 .

presen ta u n saldo deficitario al alza. Tanto el nivel de las importaciones como d e

la s exportaciones crecieron a la par. Asimismo , se puede se ñalar que la aparición

d e la Ley Hclms Burton en 199 6 no significó cambio alguno en ritmo de la s

exportaciones e importaciones estadounidenses con Canadá.

GRAnCAJ

Balanza c:om erc:la l de Eatacsc. UnIdoecon CaMda , 1995 -2001
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La Balanza Comerdal de Estados Unidos con Mexico l9l• 1995 -20 01 ,

también pre senta saldo deficitario al alza constante. Las importaciones y la s

exportaciones crecieron al mismo nivel. De la misma manera. tampoco se observa

cambio alguno en el ritmo de las exportaciones y de las importaciones

estadounidenses con Mexico de 1996 en adelante. Con lo cual, se puede eñrmar

que las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y México no

fueron afectada s por la Ley Helms S u rton .

,.. Inlt:mlllioru.l Moncwy Fund. Direclion Trade SWi Slics. Yearbook 2OOl. Washingt on O_e.. U.S.A.• p.-UO .

,~ lbid.• p. 482.
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La Balanza Comercial d e Estados Unidos con Cuba. rsc 1995-200 1, nos

muestra u n nivel mu y pobre d e comercio. Las expo rtaciones son muy baj a s y las

importaciones, a no ser por 10 registrado en 1999 y 2000, son casi nulas.

GRÁFICAS

Balanza Comercia l de EltldoI U11dl:.- con Cuba, 1995.2001
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Resul ta in teresante observar que en 1996, las exportaciones de Estados

Un idos mantu vo su nivel del año anterior , y que en 199 7 registraron su pu nto

más alto al colocarse en los 9 millones d e dólares . Sin embargo, se obse rva una

tendencia a la baja d e 1997 al 2000, Y u n pequeñ o repunte en el 200 l. Todo lo

'.JIbídem .
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anterior nos indica que si bien la aprobación de la Ley Helms S urtan en 1996 no

afectó el flujo de las exportaciones estadounidenses a Cuba. tal vez sí pudo

afectadas después de 1997 .

.;. El Comercio Exterio r de Canadá.

La balanza comerci al de Canadá con Estados Unidosl9'l. 1995 · 2001,

presenta saldo superavitario al alza constante. No hay cambio negativo alguno

registrado d e 199 6 en edetanre , lo cual indica que el comercio bila teral no fu e

afec tado por la aparición de la Ley Helm s Surta n.

cRÁncA6

Balanza Comercial d. Canadá con Estados Unidos., 1995-2001
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La balanza comercial con México,'ft 1995-2001, p resenta saldo d efici tario

al alza constante, donde el flujo de im portaciones canadienses supera por mucho

el flujo de exportaciones canadienses. Asimismo , se p uede afirmar que el

comercio en tre ambos países tampoco fue afectado por la Ley Helms Surtan.

'M Ibid-, p. I n .
1M Ibid., p. I S9.
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Balanu Comerdald. canacü con México, 1995-2001
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La balanza comercial de Canadá con Cuba, l96 1995 · 200 1, presenta

altibajos en el nivel de exportaciones e importaciones canadienses. Au nque las

exportaciones siguieron creciendo, las importaciones cayeron entre 1996 y 1999,

repuntando en el año 2000. para tenninar con otra caída en el 2001. Todo lo

cual, nos indica que tal vez la a parición d e la Ley Helms Burtcn pudo haber

afectado ell1ujo de las importaciones canadienses.
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·:. El comercio d e Meneo

La balanza comercial de México con Estados Unidoetw, 1995· 200 1,

presentó superávit al alza constante. Tanto las exportaciones como el de las

importaciones mexicanas crecieron al mismo ritmo.
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La balanza comercial de México con Canadá.tse 199 5· 2001 . pre senta un

cambio importante en 1997 , al pasar del superávit al déficit comercial.
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La balanza comercial de Mexico con Cuba, l99 1995 ·2 001 . presenta un vacio

de d atos entre 1996·19 9 8, y una tendencia a la baja en el nivel de la s

importacion es y de la s exportaciones mexicana s . Nuevamente, se puede

argumen tar que tal vez la Ley Helm s Bu rton pu do haber afectado de algu na

manera el flujo comercial en tre México y Cu ba .

GRAn eA ti

~,.nza Comen;:la l de Me xic:o con Cuba, 1995-2001
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Una vez, analizadas todas la s griúicas de las balanzas comerciales entre

Estados Unidos, Mexico y Canadá , podemos conclu ir que si bien la aparición de

la Ley Helms Burton en 1996. no afectó el desarrollo del comercio entre Estados

Unidos, México y Canadá, si afecto el desarrollo d el comercio d e estos tres paises

con Cuba.

''' ¡bid., p. 330.
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CONCLUSIONES

En el terreno de las Relaciones Internacionales, para definir el modo

de actuar de los Estados, la Teoria del Realismo Político, señala que el

principal elemento que motiva e impulsa a un Estado es el poder, de tal

manera que la constante lucha por el poder en el mundo determina la

política entre las naciones.

En el caso de Estados Unidos, desde sus origenes presentaron una

política imperialista, tendiente al aumento de poder. Las trece colonias se

expandieron territorialmente en el continente americano, con el objetivo de

establecer una hegemonía continental. La ideología estadounidense se

condensa en el "Destino Manifiesto" que justificó el ansia de expansión

territorial basados en la creencia de tener un derecho inherente a ella y a la

superioridad de su raza. Desde la formulación de la Doctrina Monroe, quedó

de manifiesto la idea que América era para los estadounidenses.

En el ámbito comercial, Estados Unidos desarrollo una política

comercial condicionada por la conveniencia política o económica

preponderante del momento, que ha fluctuado del proteccionismo al

liberalismo y viceversa; donde confluyen intereses encontrados entre las

necesidades internas y los objetivos exteriores, regateos burocráticos, tomas

de decisiones presidenciales, y el juego político dentro y fuera del Congreso.

No fue sino al término de la Segunda Guerra Mundial que la política

comercial estadounidense cobró relevancia, cuando Estados Unidos emergíó

como potencia mundial y se constituyó en el principal promotor del actual

sistema de comercio y de pagos internacional, al establecer el GATT hoy

OMC, el BIRD y el FMI.

Sin embargo, los países europeos y asiáticos fueron recuperándose de

los estragos causados por la guerra y para la década de los ochenta, se

convirtieron en un fuerte competidor para Estados Unidos, mientras que

este último se hacía más dependientes COmercialmente del resto del mundo.
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La Teoria del Neorrealismo explica este nuevo esquema en las

relaciones internacionales señalando que los estados ya no eran los únicos

jugadores dentro del sistema internacional. En un escenario de

interdependencia compleja, el Estado permanece pero acompañado de otros

actores externos e internos a el.

Llegada la década de los noventa, la economía estadounidense se

encontraba diezmada por la recesión económica y la pérdida de la

competitividad del país. Estados Unidos pasó a ser un deudor neto a nivel

internacional, con una deuda que representaba el 11% del PNB y un déficit

comercial a la alza en 1985. Como consecuencia, Estados Unidos tenía

necesidad de aumentar sus exportaciones y por eso buscó la integración de

su economía con Canadá y México, a través del TLCAN, para recuperar

tanto el equilibrio del sector externo como la hegemonía pérdida.

México, a través del TLCAN esperaba tener un mejor y seguro acceso al

mercado estadounidense y canadiense y así propiciar el fortalecimiento de

la industria nacional mediante un sector exportador más sólido y con

mejores niveles de competitividad y coadyuvar a la creación de empleos.

Canadá, que ya disfrutaba con Estados Unidos un ALC desde 1989, tenía

como objetivo asegurar los términos de acceso del mercado mexicano y

estadounidense.

Así con TLCAN, se dio inicio a una nueva etapa en las relaciones

comerciales de Norteamérica. Las políticas comerciales de Estados Unidos,

México y Canadá estaban orientadas a promover el empleo y el crecimiento

de la región, mediante la expansión del comercio y las oportunidades de

inversión y la convicción de que el tratado permitiría aumentar la

competitividad de las empresas estadounidenses, mexicanas y canadienses.

Pero a pesar del compromiso mutuo establecido en el -tra ta do las

relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá siguieron enfrentando

. problemas de diversa indole entre los cuales destacó la aprobación de la Ley

Helms Burton el 12 marzo de 1996 por el presidente estadounidense,

William Clinton.
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La Ley Helms Burton puso en evidencia el interés que Estados Unidos

siempre ha tenido sobre Cuba al ser esta isla la entrada al Golfo de México

donde existen yacimientos petrolíferos. Desde que Estados Unidos emergió

como pais, los principales ideólogos y hombres de poder, tuvieron como uno

de sus principales objetivos la anexión de la isla antillana; pero como

entonces Cuba formaba parte de la colon ia española, Estados Unidos intentó

comprarla, y al no tener éxito busco intervenir en la guerra de

independencia cubana.

Al termino de la guerra Cuba se convirtió en una semicolonia

estadounidense. Estados Unidos era dueño de tierras, controlaba la industria

exportadora, la energia eléctrica, la industria lechera, el abastecimiento de

combustible y gran parte de crédito bancario y designaba al gobernador de la

isla antillana, en un momento donde la seguridad militar estaba por encima

de cualquier otra consideración, significando el establecimiento de

dictadores en Cuba así como en varios paises de América Latina.

Esta situación cambio en 1956 cuando se inició la caida de los

dictadores auspiciados por Estados Unidos en América Latina. En Cuba,

Fidel Castro encabezó la lucha contra Fulgencio Batista, último gobernador

de la isla a quien derrotó en enero de 1959, dando inicio a una nueva

historia en las relaciones de ambos paises. A partir de entonces, se gestaron

una serie de acontecimientos que al paso del tiempo degeneraron en el

rompimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Uno de más

importantes fue la aprobación de la ley de la Reforma Agraria en 1959 y

demás leyes nacionalizadoras, con las que se expropiaron varias tierras

propiedad norteamericana, se nacionalizaron los bancos norteamericanos y

todos los bienes de empresas nacionales o juridicas de nacionalidad

estadounidense, originando el endurecimiento de la posición del gobierno

estadounidense y de los inversionistas norteamericanos que inconformes

declararon inaceptable el pago de indemnizaciones ofrecido por el gobierno .

cubano.
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Posteriormente, el 26 de agosto de 1959, se dio el primer paso del

bloqueo estadounidense al cancelarse un financiamiento de 15 000 000

dólares para mejorar el servicio eléctrico en la isla. Cuba por su parte, se

acercó a la Unión Soviética, el entonces enemigo número uno de los Estados

Unidos degenerando en el rompimiento de las relaciones diplomáticas y

consulares entre ambos paises el 3 de enero de 1961, Y el establecimiento

formal del bloqueo económico estadounidense sobre Cuba el 3 de febrero de

1962.

En este proceso de bloqueo, el Congreso estadounidense emitió varias

legislaciones que buscaban "regular" las relaciones con Cuba: la Ley para el

control de las exportaciones de 1949, la Ley de Asistencia Exterior de 1961,

la Ley de la Democracia Cubana de 1992 y la Ley Helms Burton en 1996.

Cuba, después de la derrota de la Unión Soviética en 1991 cayó en una

aguda crisis, reestructuro su economia interna y se abrió a la economia de

mercados para capturar inversión extranjera. Como resultado se

diversificaron la mayoria de los sectores de la economia cubana y las

asociaciones con capital extranjero crecieron de 20 en 1990 a 140 en 1994,

lo cual era un gran éxito. En el Congreso estadounidense, para contrarrestar

esta situación, los anti-castristas de línea dura sacaron a la luz el proyecto

de ley Helms Burton en 1995. Durante largo tiempo la suerte de la iniciativa

fue incierta, de hecho se aprobó en la Cámara de Representantes, pero el

Senado solo aprobó una versión modificada. A comienzos de 1996 el

proyecto aún estaba en suspenso hasta que la crisis política generada por el

derribamiento de dos avionetas Cessna por la aviación cubana el 24 de

febrero de 1996, allanó el camino de la ley para su aprobación.

Clinton aprobó la Ley Helms Burton, en un año electoral y con grandes

aspiraciones personales de permanecer en la Casa Blanca, para acallar a la

opinión pública, tener la simpatía del grupo de cubano-americanos anti

castristas y los votos necesarios para ganar nuevamente la presidencia del

pais.
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Sin embargo, en cuanto la Ley Helms Burton fue aprobada, se generó

una ola de protestas a nivel internacional, encabezadas principalmente por

la Unión Europea, México y Canadá, quienes eran los mas afectados,

haciendo público ante los diversos foros internacionales su desacuerdo

contra la Ley Helms Burton, y muy en especial contra los titulos m y IV por

su trascendencia a nivel internacional.

William Clinton, decidió postergar la aplicación del Título m,
mientras que el titulo IV lo puso en vigor el 17 de junio de 1996; para evitar

la confrontación directa con sus socios comerciales, que conociendo el

alcance de la misma no se quedarian paralizados.

La Ley Helms Burton esta dividida en cuatro titulos , en el titulo 1, se

formula un largo catálogo de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, y se

convierte al Congreso en la clave de cambios futuros; en el titulo 11, se

establece que Estados Unidos sólo levantará el embargo después que exista

un gobierno de transición que disuelva el sistema de gobierno, garantice el

derecho a la propiedad privada y tome las medidas adecuadas para que se

devuelvan las propiedades a los ciudadanos o empresas estadounidenses

expropiados o se les indemnice; en el titulo m, se otorga a los ciudadanos

estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas después de la

revolución cubana el derecho a demandar a empresas extranjeras ante

tribunales estadounidenses y en el titulo IV, solicita la prohibición de

estrada a Estados Unidos al personal directivo, los propietarios o

accionistas mayoritarios de las empresas extranjeras demandadas.

El objetivo de la Ley Helms Burton es fundamentalmente político,

mediante la presión se busca desalentar las inversiones extranjeras en Cuba,

a través de la amenaza de demandas judiciales y las restricciones de viaje y

provocar un mayor deterioro económico que acelere el final del régimen

cubano. La Ley Helms Burton redescubre el brio ideológico del imperialismo,

al final del siglo veinte, 'Estados Unidos está demandando el. derecho de
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establecer la estructura para el sistema político y económico que éste

taleraria en Cuba.

Frente al derecho internacional la Ley Helms Burton viola los

derechos fundamentales de los estados: la independencia, la igualdad

juridica, el derecho a la conservación, la no-intervención, el respeto, y muy

en particular, la soberanía y el derecho de nacionalización. Teniendo claro

que tanto Cuba como Estados Unidos son iguales frente al derecho

internacional; y que el principal efecto de dicha igualdad soberana es la

jurisdicción exclusiva sobre el territorio y la población que se encuentra

asentada en el mismo, el deber de no intervención y el respeto a la

inmunidad soberana.

Respecto a las expropiaciones, el proceso cubano de nacionalizaciones

se realizó en correspondencia con la ley internacional y el cumplimiento de

lo establecido en el articulo 24 de la Constitución Cubana de 1940. Cuba

puede demostrar que los antiguos propietarios, de otras nacionalidades

distintas a la norteamericana, que fueron igualmente afectados por las leyes

de nacionalizaciones han podido ser compensados gracias a los acuerdos de

compensación firmados por Cuba.

Respecto al carácter extraterritorial de dicha legislación este ha sido

el principal punto de diferencia entre Estados Unidos con el resto del

mundo. La Ley Helms Burton va más allá de los límites territoriales de

Estados Unidos, al imponer sanciones a empresas e individuos ubicados en

otros países, violando la soberanía de estos países.

Considerando estos aspectos, la reacción política y juridica de la

comunidad internacional fue inmediata. En distintos foros de carácter

universal y regional se inició un proceso de oposición a la misma. La ONU,

reiteró la exhortación a todos los Estados a no promulgar y aplicar leyes de

este tipo. El Comité Juridico Interamericano de la OEA señaló que la ley no

era conforme frente al derecho internacional. El Grupo de Río, presentó una
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declaración de oposición contra los efectos extraterritoriales de las leyes

nacionales, haciendo alusión a la ley estadounidense.

La Unión Europea, aunque decidió denunciarla ante la OMC por violar

los principios de intercambio comercial garantizados por dicha

organización, cedió ante Estados Unidos. Con el Acuerdo de Principio, la

Unión Europea se comprometió a suspender su demanda mientras que

Clinton emitió declaración de intención donde se comprometió a suspender

el titulo III por el resto de su mandato y prometió interceder ante el

Congreso estadounidense a favor de la modificación del aspecto

extraterritorial de la ley.

Esta decisión por parte del presidente Clinton, marcó la pauta a seguir

por su sucesor, George W. Bus, quien también ha mantenido suspendido el

titulo III argumentando intereses de seguridad. De ahi que después de siete

de su aprobación, el titulo III de la Ley Helms Burton siga suspendido.

Sin embargo, Ley Helms Burton siguió en pie, por la simple razón de

que la violación de las normas del derecho internacional, no implica otra

sanción que la que los demás miembros de la sociedad internacional puedan

imponer. Los gobiernos .de los estados ju zgan por si mismos si han de actuar

o no de conformidad con las normas del derecho internacional.

Canadá y México, ambos paises socios comerciales de Estados Unidos

y Cuba, recurrieron ante los foros internacionales para expresar su

desacuerdo por la aprobación de la Ley Helms Burton, trabajaron

mutuamente al interior el TLCAN, y u nilateralmente como otros paises

aprobaron una ley antidoto para frenar las consecuencias extraterritoriales

de la Ley Helms Burton en su territorio.

La Ley Helms Burton, contradice lo establecido en el TLCAN, en

materia de inversión (capítulo XI) , que establece que cada una de las partes

debe brindar a los inversionistas de otra parte un trato no menos favorable
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que el que otorgue a sus propios inversionistas, lo que también se extiende a

sus inversiones (articulo 1102, 2 ); en materia de servicios financieros , lo

establecido en el capítulo XIV, que pretende facilitar el libre intercambio de

capitales y en materia de entrada de personas de negocios, lo establecido en

el capítulo XVI que su articulo 1601 establece la conveniencia de facilitar la

entrada de personal de negocios conforme el principio de reciprocidad.

Canadá y México acudieron al mecanismo de solución de controversias

del TLCAN, para dirimir sus diferencias en tom o a la Ley Helms Burton. Pero

ante el fracaso de las consultas en el panel trilateral, ambos países como

otros más, sólo encontraron en la s leyes antídoto como la única opción para

la solución al problema.

Canadá enmendó el Acta de Medidas Extraterritoriales de 1985, que

concede la autoridad para emitir órdenes que bloqueen el efecto sobre

Canadá de medidas extraterritoriales de otros estados y permitir a las

empresas canadienses afectadas por la legislación estadounidense a contra

demandar ante sus tribunales una cantidad igual a la que los tribunales

estadounidenses hubieran concedido. México aprobó la Ley de Protección al

Comercio y la In versión de Normas Extranj eras que Contravengan el

Derecho Internacional para proh ib ir y sancionar a las empresas mexicanas

que acaten las leyes de otros países, y otorgar las bases necesarias para que

puedan contra demandar y reclamar in demnizacion es .

Fue así como la Ley Helms Burton quedó paralizada, al estar

suspendido desde el primer momento el título III y estar vigen tes las leyes

antídoto que frenan sus efectos en los territorios de otros países.

Respecto a los costos, las consecuencias han resultado más evidentes

en el ámbito político en el entramado político de la diplomacia

internacional, que en el contexto del comercio y las inversiones.

Políticamente, el costo ha sido mucho mayor para Estados Unidos, ya que ni

derrocó al gobierno de Castro, n i lo indujo a la apertura política. La Ley
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Helms Burton no aisló a Cuba s ino más bien a Estados Unidos, ya que por

vez .pri m era en la ONU, la OEA, el Grupo de Río, la OMC , y el demás países

afectados dejaron solo a Estados Unidos en su lucha por ahogar Cuba.

Económicamente, la Ley Helms Burton afectó solo a unas cuantas

empresas que mantenían in versión en la isla abandonaron su inversión:

CEMEX, Grupo DOMOS y STET, mientras que los efectos que la Ley Helms

Burton tuvo sobre los flujos comerciales entre Estados Unidos, México y

Canadá, encontramos que estos siguieron desarrollándose de manera

normal.

Las balanzas comerciales de Estados Unidos con Canadá y México (

1995-2001) siguieron creciendo y el saldo deficitario. Las balanzas

comerciales de Canadá con Estados Unidos y México (1995-2001) también

crecieron y conservaron los mismos saldos .superavitario y deficitario

respectivamente y la balanza comercial de México con Estados Unidos

(1995-2001) continuo creciendo y con saldo superavitario mientras que la

balanza comercial de México con Canadá (1995-2001) es la única que

presenta un cambio radical al pasar del superávit al déficit en 1997.

Es de resaltar que sol o los flujos comerciales entre Estados Unidos,

México y Canadá con Cuba (1995-2001) durante mostraron cambios

negativos. La balanza comercial de Estados Unidos con Cuba (1995-2001),

mostró un nivel de comercio muy pobre, con importaciones casi nulas y una

fuerte caída en el nivel de las exportaciones a partir de 1997 y un pequeño

repunte en el 2001. La balanza comercial de Canadá con Cuba(1995-2001)

presentó altibajos en el flujo de importacion es y exportaciones. Las

importaciones canadienses sorpresivamente mostraron una fuerte caída

entre 1996 y 1999, atribuible a la ley Helms Burton. La balanza comercial de

México con Cuba (1995-2001 ) presentó una ausencia de información en el

flujo de exportaciones entre 1996 y 1998, un nivel de importaciones casi

nulo.
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Respecto a los efectos en la economía cubana, el gobierno cubano pres en tó

a la ONU un informe donde se señaló que los daños causados por el bloqu eo

estadounidense a la economía cubana h asta el 2002 ascendieron a 70 mil m .d .d .

acumulados desde 1959 . En el terreno de las in versiones , a pes ar que como se

señalo algunas compañías extranjeras abandonaron sus inversiones en Cu b a ,

estas sigu ieron arribando. La in versión extranjera directa en Cu ba durante 1995

a 1999, mostró s u más alto índice en promedio, 10 m .d .d. La s inversiones

siguieron fluyendo h a cia Cuba.

Con lo anterior podemos concluir que la Ley Helms Burton no tuvo efectos

en las relacion es com ercial es de Estados Unidos con México y Canadá po rqu e

como se comprobó a 10 largo de la investigación no hubo cambios en el des arroll o

de las bal anzas com er ciales de Estados Uni dos con México y Canadá (1995

2001), la política com er cial estadounidense sigue en pie y a que la ley Helm s

Bu rton hoy en día es letra muerta.

Aunque en un futuro es probable que la Ley Helms Bu rton tenga más

efectos en el campo de la inversión y el comercio, s i es que suced e otro evento o

circunstancia que forcé al gobierno estadou ni den se a aplicar completamente esta

legislación, to m ando en cu en ta que el actual gob ierno del presidente George W.

Bush h a d eclarado abier tamen te una política agresiva con tra Cuba , y que el

retiro de la Ley Helm s Burton por parte del Congreso es tadou n idense luce

totalmente imposible para los próximos años mientras no haya un cambio

fundamental en las coordenada s políticas superiores

La peligrosa circunstancia h ace impostergable que la com u n id ad

internacional le haga saber a Estados Unidos , con firmeza y claridad qu e n in gu n a

n ación independientemente de su poder ío económico, político o militar pu ede

arrojarse la facu lt ad de decir a otras n aciones con quién pueden comerciar y con

quién no . Estados Unidos debe percibir in equivocamente que al margen de sus

coyunturas político-electorales internas, la p repotencia de su política exterior y

su autod es ignado papel com o legislador del mundo está llegando a la inse n satez.
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