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Introducci6n 

La creacién de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) en 1995 significé la mayor 
reforma de! comercio internacional desde 1948. Durante esos 47 afios de existencia, el 
comercio internacional estuvo regulado por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), que ayudé a establecer un prospero sistema multilateral de comercio. Por 
to que el objetivo fundamental de! presente estudio se enfocaraé a dilucidar, ctarificar y 

proponer mediante un andlisis practico tas deficiencias estructurales, organicas y operativas 
que hoy en dia subsisten en la organizacién en cita, proponiendo con ello diferentes 

panoramicas de enfocar y resolver las probleméaticas presentadas desde su inicio hasta hoy 

manifiestas; ademas proporcionara una visién de conjunto del GATT, a partir de que fue 

creado, en el que se contemplan aspectos como la evolucién, naturaleza, marcos juridicos, 

organizacién, mbito de supervisi6n, facultades y deberes, asi como su modernizacion hasta 
la OMG, la cual ha implicado profundos cambios en la reestructuracién de sus objetivos y una 
modificacién trascendente de sus formas de trabajo internas y, en general, de fa cultura 

institucional del organismo. 

Tenemos la conviccién que este trabajo despertard el interés de quienes han sido testigos de! 
desarrollo del GATT, ya que este organismo marca la incorporacién de México a dicho 
acuerdo, como una de fas primeras estrategias seguidas en la evolucién hacia la apertura 

comercial, pero especialmente esta dirigido a los lectores en general, ya que ofrece una 
percepcién del organismo que les permitiré conocer los asuntos que se relacionan con el 

campo del comercio internacional y de las organizaciones que se encuentran relacionadas a 
este organismo. Esperamos que la presente investigacién, aporte informacién que se 
considera de primordial importancia para el conocimiento tanto de su pasado como de su 
presente, y sera inspiracién para imaginar el futuro de este organismo. 

Para darle cumplimiento a la hipdtesis planteada de que /a incorporacién de México al GATT 
y al TLCAN como parte del cambio en Ia politica econdmica mexicana, debera tener efectos 
positivos sobre la dindamica comercializadora externa; se concibié una estructura de tres 
capitulos, en donde a manera de introduccién en el primer capitulo se tiene como objetivo ef 
de estudiar las generalidades histéricas del GATT y su evolucién hasta ia OMC, en donde se 
presentan sus antecedentes histéricos, sus notmas de funcionamiento y su evolucién hacia 
nuevas formas de organizaci6én en la OMC 

Seguidamente el segundo capitulo se dedica a analzar el TLCAN, destacando: las 
oportunidades y desafios que éste representa para la economia de México prestando 

atencién a sus fundamentos tegales y estructura organica; para evaluar los logros 
dicanzados hasta el momento y los futuros retos de competitividad y eficiencia que se 
plantean para !a economia de México, en el marco de sus relaciones con Norteamérica a 

través del libre comercio. 

Finalmente en e! tercer capitulo se tiene como objetivo evaluar a grandes rasgos fa influencia 
del nuevo marco aperturista de la economia de México sobre el comercio exterior mexicano, 

y sus proyecciones hacia los préximos afios; por lo que se presentan algunos elementos que 
muestran ta influencia positiva de la incorporaci6n de México al GATT y al TLCAN sobre fa 
evolucién de su comercio exterior, tanto desde el punto de vista del desarrollo de los 
principales sectores econdmicos, como por la diversificacién geografica tenida por esta 
actividad en Jos Ultimos afios y sus amplias proyecciones para el venidero siglo.



Dentro de esta compleja problematica resalta lo referido al comercio internacional y su 

insercién en la globalizacion econdémica, ta cual se puede definir como e) proceso de 

interrelacian entre diversos mercados, generalmente por conducto de agentes privados y 

cuyo objetivo primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de 

productos y servicios o el establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos o el 

de competir en mercades protegidos. ,Qué es eso? Francamente no es facil definir la 

globalzacién, pero hace algunos afios se ha empezado a utilizar este término -,concepto? 

cfigura o metafora?-, para tratar de explicar una serie de fendmenos que se han suscitado 

sobre todo a partir de la caida del comunismo como sistema econdmico y como ideologia 

politica. La globalizacién es fa base dei nuevo orden internacional, de los tratados de libre 

comercio, de los nuevos bloques econdémicos y de los mercados comunes. 

Como un hecho que tiene que ver con las relaciones internacionales en el orden econdémico, 

fa iglesia se ha interesado en todo momento en realidades, que se engloban justamente, 

porque encierran ciertos denominadores comunes que tienen que ver con fas finanzas y los 

fendmenos de la produccién y de la distribucién de la riqueza en estos fines del siglo. Ya 

que es practicamente imposible hoy en dia que las naciones resuelvan sus problemas 

encerrandose en sus solas posibilidades de desarrollo. Por lo que para los representantes 

del episcopado del continente, la famosa globalizacién no es un concepto cristiano. Por fo 

que propone la centralidad de la persona humana, que tiene que estar a la base de todo 

proyecto de desarrollo y progreso, finalmente pone a la globalizacién et corrective de la 

solidaridad, el desafio consiste en asegurar una globalizacién sin dejar a nadie al margen. 

Sabemos perfectamente que, detras de ta globalizacién esta el fantasma del capitalismo; el 

ardid de los duefos del dinero, el espejismo del mercado, una sutil forma de marginacién y 

un nuevo sistema de esclavizantes dependencias economicas. Esto nos lleva ha hecer una 

valoracion mas precisa de fa globalizacién economica, reconociendo de entrada las 

consecuencias positivas que entrafia desde e! punto de vista de la eficacia y del incremento 

de la produccién. Y por otro ado, con conocimiento de causa, los efectos negativos que trae 

y que ya se perciben; Ja absolutizacién de la economia, la falta de trabao, el deterioro de 

algunos servicios pUblicos, ta destrucci6én de fa naturaleza, el incremento de la brecha entre 

ricos y pobres y fa competencia desleat entre las naciones. Sdto desde el punto de vista 

moral de la dignidad de cada persona, podra ser criterio valido que permita afrontar en la 

globalizacion, |o relative a la deuda externa, evitar la corrupcidn politica y la marginacién de 

naciones y grupos sociales. 

Si el fenémeno de ia globalizacién se entendiera en un sentido moral y solidario, deberia 

ciertamente propiciar la negociacién de ia deuda externa dando ventajas a los paises 

pobres, y deberia también buscar la forma como estas mismas naciones fograran la 

competividad en el mercado internacional. Si el objetivo de la globalizacién es 

verdaderamente no dejar a nadie al margen, entonces se requieren importantes inversiones 

sociales por parte de las instancias econémicas mundiales para que se abata la miseria y la 

pobreza externa. Sabemos de antemano que nuestro pais esta endeudado sobre todo con 

los Estados Unidos y con las instituciones internacionales que ellos manejan para controlar 

ef mercado mundial. 

Hacia el fin del siglo y de! Mitenio, las relaciones internacionales se ven condicionadas sobre 
todo por factores de orden econémico, y por eso se requiere de una ética econdmica que 
regule esos procesos. Hoy no hace falta que un pais invada a otro con una ocupacién militar 
para atentar contra su soberania, hay nuevas y sutiles formas de imperialismo a través de 

las fuerzas tan importantes y decisivas del campo econdmico.
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En ja fase actual, los pracesos de globalizacion se caracterizan, por una relacién de 

competencia muy dinamica entre las regiones mas desarrolladas en las areas de comercio, 

finanzas, inversiones, etc., y por relaciones generalmente asimétricas con los paises de las 

regiones mas subdesarrolladas. Es importante subrayar el hecho de que, si bien por lo 

general son los agentes privados (compahias multinacionales) los instrumentos mas 

poderosos de los procesos actuales de la globalizacién no son sus unicos promotores. Los 

gobiernos y los organismos mundiales también desempefan un papel relevante al tomar 

decisiones que afectan al entorno econémico mundial. Por ejemplo, la decision del fondo 

menetario internacional de resteingir la fiquidez en fos paises endeudados practicamente se 

convierte en un promotor de la inversién extranjera y por ende de una mayor “globalizacién” 

de los mercados de capitales en el mundo. 

Durante ef actual gobierno se privatizaran todas las empresas paraestatales con excepcion 

de PEMEX. Las inictatiwas legales relacionadas con la privatizacion de os ferrocarrites / de 

la comercializacion del gas, y mas adelante la de la petroquimica, y finaimente la 

transferencia muitimillonaria de Television Azteca asi como del ramo cinematografico. La 

pregunta fundamental es Zpor qué este afan privatizador? Qué se busca con ello? El afan 

no es nuevo La actual moda de privatizacion, que prevalece en casi todo el Tercer Mundo y 

en parte del Primero, arranca con los gobiernos de Reagan y Thatcher. Bajo el nombre de 

Thacherismo, e! neakberalismo entré, camo un costoso experimento, a la historia econémica 

de Inglaterra, destruyendo las posibilidades de vida de amplios estratos sociales. A través de 

sus principales instrumentes (el comercio mundial, los acuerdos sobre aranceles y las 

comunidades econémicas) este modelo se convirtio en la doctrina general de la politica 

econdmica contemporanea. 

Y queda plasmada en la definici6n del nuevo modelo econdmico o modelo neoliberal (MN). El 

neoliberalismo es un conjunto de politicas econémicas que se ha difundido los ultimos 25 

afios. "Neo" significa un nuevo tipo de liberalismo. Aunque el término se utiliza muy poca en 

Estados Unidos sus efectos se pueden apreciar claramente en el enriquecimiento de ios ricos 

empobrecimiento de tos pobres. “Liberalismo" puede referirse a ideas politicas, econédmicas 0 

aun religiosas. En Estados Unidos, el liberalismo politico ha obrado como estrategia para 

impedir conflictos sociales, y es presentado a la clase pobre 0 trabajadora como "progresista” 

en comparacion con el pensamiento conservador o derechista. El liberalismo econdémico es 

“dejar e! mercado al libre juego de las fuerzas de la competencia", se ha constituido en un 

concepto de bienestar que reconoce en estas fuerzas la Unica regulacién que, elevadas al 

rango de fuentes de la riqueza, garantiza no solamente el bienestar social sino también, en 

Ultima instancia, el bienestar individual. , 

No es algo nuevo decir que el concepto basico de la ideolagia neoliberal descansa, sobre 

todo, en la idea de que la libertad del hombre es debida a la proteccién de la propiedad y al 

limitado aprovechamiento e igualmente ilimitado intercambio de los bienes producidos. El 

Neoliberatismo cobijé una tendencia de renacinento y desarrollo de tas ideas liberales 

clasicas, tales como la importancia de! individuo, el papel limitado del Estado y el valor det 

mercado fibre Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus 

propios intereses, las consecuencias colectivas seran mucho mas beneficiosas que la accién 

gubernamental. Esta proposicién constituye, por lo demas, e! fundamento de! llamado 

individualismo metodolégico, que es desde un punto de vista tedrico el corazén mismo de la 

teoria liberal. 

En sintesis y desde una perspectiva moderna, e! neoliberalismo puede ser definido como ta 

creencia en que la intervencién gubernamental usualmente no funciona y que el mercado 

usuaimente si lo hace.
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Ei fracaso del estado en la consecucidn de sus metas es predecible y segtin los neoliberales 

ha sido confirmado por la experiencia. El mercado, el intercambio voiuntario de bienes y 

servicios satisfara habitualmente jos requerimientes de los individuos con mucha mayor 
eficacia que el gobierno dentro de las restricciones de sus recursos limitados. El objetivo 

fundamental de la politica econdmica neoliberal, es propiciar e! funcionamiento flexible det 
mercado eliminando todos los obstaculos que se levantan a la libre competencia. Apenas es 
necesario decir que el neoliberalismo ha hecho suya la teoria del libre cambio en todas sus 
versiones y se ha apoyado en unas u otras para justificar su concepcién del mundo como un 
gran mercado donde todos compiten en condiciones de igualdad entre cada pais seglin sus 

posibilidades. 

Ello supone no solamente fa exposicién de la economia a la competencia internacional, sino 
la adopcién de tipos de cambio flexible y en fin el desmonte de todo tipo de protecciones, 

estimulos y ayudas a los productores. En esas circunstancias, ta confianza en ta flexibilidad 

de la economia y en el papel de tos precios para restaurar las situaciones de equilibrio, la 
tegeneracién de los equilibrios comerciales por la via de ta apertura y el tipo de cambio libre 

se@ constituyen en las orientaciones principales de [a politica econdémica. Bajo esta 
perspectiva, en la Ultima década todos los paises de América Latina y el Caribe han realizado 
reformas estructurales orientadas hacia el mercado y a mejorar la eficiencia de la economia, 

a acelerar el crecimiento, etc. 

Estas reformas se han orientado principalmente a seis areas: la liberacién comercial, la 
politica tributaria, 1a desregulacién financiera, ta privatizacién, la legislacién laboral y ia 
transformacién del sistema de pensiones. Las reformas, por lo demas, han sido profundas 
en las areas comercial, cambiaria, tributaria y financiera. El elemento central del MN desde el 
punto de vista ideolégico es una redefinicién del ro! del Estado en la economia. En el MN: “el 
Estado debe cumplir tres funciones La primera y fundamental es el fortalecimiento del 
sistema de propiedad privada que constituye la base institucional del modelo". De aqui se 
dervan la recomendacién de asignar los derechos de propiedad cuando éstos son 
incompletos 0 poco claros, en la que se bas6 la reforma salinista del Art. 27 constitucional. 
Ademas se recomienda reasignar derechos de propiedad entre e! sector pttblico y el privado 
(privatizar empresas publicas) para aumentar la eficiencia econémica. 

La segunda funcién del Estado segtin fa doctrina neoliberal es producir los llamados bienes 
puiblicos, entendidos como aquellos en los que es imposible exclur a alguien de los 
beneficios, por lo cual no puede cobrarse por ellos, lo que impide su suministro a través del 
mercado. El ejemplo clasico de bien publico es la defensa nacional. La tercera funcién es 
financiar, pero no necesariamente proveer directamente, servicios a los pobres, como la 
salud y la educacién. Aqui el mercado falla porque estos servicios generan importantes 

beneficios indirectos para toda fa poblaci6n (lo que tos economistas flaman externalidades), 
mismos que no pueden cobrarse, por lo cual et nivel de los servicios, si su provision quedara 
fibrada al mercado, quedaria muy por debajo de! dptimo. 

EI Estado no debe financiar mas produccién o prestacién de servicios que ta definida en las 
funciones segunda y tercera. Privatizar es una recomendacién que se deriva de las tres 
funciones enunciadas, pues fortalece e! sistema de propiedad privada (primera funcidn) y 
corrige cualquier invasion que el Estado hubiese hecho en ef pasado de campos de actividad 
que rebasaran lo asignado por las funciones segunda y tercera. Ademas de la razén 

ideotégica, esta definicién del rol del Estado se basa en la supuesta mayor eficiencia de las 
empresas privadas. Eficiencia se suele asociar con productividad y rentabilidad, como si 
ambos conceptos fuesen fo mismo.
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La rentabilidad (relacion entre ganancias obtenidas y capital invertido) es el indicador 

adecuado para evaluar la gestin de las empresas privadas, pues su objetivo es la obtencién 

de ganancias. Con frecuencia se suele juzgar a las empresas publicas con los criterios de 

las privadas y calificarlas como "Ineficientes" si no obtienen ganancias, sin considerar que 

cuando se persiguen objetivos ascciados al uso social de los bienes que se fabrican -por 

ejemplo mejorar la nutrici6n mediante la produccién y distribucién de leche rehidratada- ta 

rentabilidad resulta un concepto inadecuado para la evaluaci6n Empresas como LICONSA 0 

Ruta 100 deben ser evaluadas por su productividad (relacion entre insumos utilizados y 

produccién obtenida). Aun siendo muy productivas podrian requerir fuertes subsidios, porque 

e! precio al que venden se ha fijado por debajo de los costos para beneficiar a los clientes, 

que suelen ser pobres. 

El caracter burocratico en el sentido peyorativo, que se suele asociar con lo publico, es una 

caracteristica de algunas grandes organizaciones, independientemente de quienes sean sus 

propietarios, entre otras razones porque propiedad y administracién estan separadas. Los 

propietarios son accionistas ajenos a la vida cotidiana de la empresa y los administradores 

son empleados a sueldo. Los que hemos padecido los servicios bancarios y telefénicos 

durante muchos afos en México, sabemos que sus nacionalizaciones y privatizaciones no 

se han refiejado en la calidad del servicio, aunque las privatizaciones si han sido seguidas 

por su encarecimiento. Las privatizaciones, una vez que se quedan sin su supuesto 

fundamento econdmico, fa eficiencia, conservan sélo una funcién ideoldgica, fa realizacion 

de un ritual para congratularse con los dioses de! sistema basado en la propiedad privada. 

Que tas privatizaciones se prestaban para actos de corrupcién era algo que ya 

sospechabamos. Dado que la mejor definicion de corrupcién es la que la concibe como la 

apropiacién de lo publico para fines privados, mas alla de la investigacién puntual que no 

debiera posponerse como parece estar ocurriendo, surge la duda sobre si algunas 

privatizaciones, incluso si se hubiesen realizado de manera transparente, y sin que se haya 

favorecido al amigo o al alfado, constituyen actos de corrupcién. 

Algunas de las empresas privatizadas en e! sexenio pasado y en lo que va de éste, realizan 

actividades de naturaleza distinta a la produccién privada de un bien comin y corriente que 

después se vende a un particular en el mercado. No es lo mismo privatizar MASA, fabricante 

de autobuses, o los hoteles Presidente, que pnvatizar una de las dos unicas empresas 

comerciales de television, el medio de comunicacién mas importante. En ta produccién de 

ciertos bienes, como los autobuses, y de ciertos servicios como los hoteles, se establecen 

relaciones entre particulares sin mayor involucramiento de la colectividad social (salvo de 

manera indirecta, por ejemplo si el hotel contamina las aguas del mar o los autobuses 

contaminan el aire). Son empresas de interés particular y no tiene sentido alguno que sea el 

Estado el propietario. La funcién del Estado es proteger a ta colectividad de dafios: impedir 

que los particulares contaminen, Una empresa de television que ocupa una fraccién 

importante de toda la transmisién publica, gratuita, del medio correspondiente; que, por 

tanto, decide qué vemos y qué no vemos los mexicanos, de qué nos enteramos y de qué no 

nos enteramos, es en cambio una empresa de interés colectivo. Decide privadamente los 

contenidos de algo colectivo: el espectro de frecuencias de transmisién. Por ello es una 

concesién. Algo similar pasa con la Banca, que maneja et ahorro colectivo y define quién 

tiene y quién no tiene acceso al crédito, es decir, que tiene la facultad de decidir para qué se 

usan los ahorros colectivos. También teléfonos, carreteras, puertos y aeropuertos, agua 

potable, recoleccién de basura, que han sido parcial o totalmente privatizados o fo seran 

pronto, tienen fuertes componentes colectivos que las clasifican en este ultimo grupo. 

(Nétese que esta definicisn de empresas de interés colectivo y de interés privado esta 

basada en un criterio distinto que fa que usan los economistas neoclasicos de bien publico y 

bien privado).
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En todos estos casos, el interés colectivo ha sido puesto en manos de una empresa privada, 

lo que genera apropiacién privada de lo publico: corrupcién, de acuerdo a la definicién 

citada, La banca, mas alla de los episodios de violacién de disposiciones legales especificas, 

utdiza los ahorros cofectivos -un bien pUblico- para enriquecerse y enriquecer a sus aliados, 

fines privados. Pero, ademas, en caso de problemas, como esta ocurriendo ahora, el Estado 

se ve obligado a salvaria de ta quiebra, dedicando para ello enormes recursos colectivos, de 

todos los mexicanos, capturados por fa via fiscal. Nuevamente, utilizacion de recursos 
publicos para un fin privado, evitar la quiebra de empresas privadas. Si no puede permitirse 

que las empresas de una rama quiebren, si se vuelve obligacién del Estado evitar que ello 
ocurra, por fos dafios colectivos que generaria, esto deberia ser condicién suficiente para 
excluir tal rama del régimen de propiedad privada. 

Las empresas privadas de television, tlenen como proposito el lucro. Usan un bien colectivo 
concesionado por el Estado para su propio enriquecimiento y para adquirir un poder enorme, 

cuya influencia electoral, por ejemplo, puede resultar definitiva. Esto, por cierto, constituye 
una de las mayores dificultades para alcanzar un régimen de equidad electoral, sin el cual no 
hay democracia; tema que no fue resuelto en ei acuerdo reciente para la reforma electoral. 
Un ejemplo vivo de las consecuencias de tal apropiacién privada, es lo ocurride en julio 
pasado, en la cual los noticiarios de Televisi6n Azteca y de Televisa, que deberian informar 

sobre lo acontecido en la naci6n, las noticias de interés publico, usaron el espacio publico de 
las frecuencias electrénicas para luchar entre ellas, un propdsito privado. El caso de Telmex 
es similar, y en un sentido mas grave. Es también un servicio de interés colectivo, que se 

provee en base a una red casi irrepetible de cableado que cubre casi todo el pais, construida 
en Ia via y el subsuelo ptblicos, que no sélo se privatiza sino que al hacerlo se constituyé un 
monopolio privado -aun cuando con limitaciones en el tlempo- al que el Gobierno ha 
autorizado tarifas tan altas que la ha convertido en la empresa telefénica con més alta tasa 
de ganancia en el mundo. La red colectiva de teléfonos, un bien puiblico, se ha estado 
usando, con el apoyo del Estado. 

En sintesis, mientras no tiene sentido que ef Estado sea propietario de empresas que 
producen bienes o servicios estrictamente privados, en cambio hay por lo menos tres 
razones para que estas empresas sean excluidas del régimen de propiedad privada, lo que 
no necesariamente significa que deben ser estatizadas. Una de las razones es que se 
apropian recursos colectivos para fines privados, !o cual las hace caer en la definicién de 
corrupcién que define ésta como la apropiacién de lo pliblico para fines privados. La 
segunda, ejemplificada con el caso de fa banca, es que no cabe en este régimen de 
propiedad una empresa que no pueda quebrar. Una tercera razon, asociada a la anterior, es 

evitar la creacién de monopolies privados, los cuales estan explicitamente prohibidos en la 
Constitucién. Una de tas razones por las cuales el capitalismo ha transformado radicalmente 
ta faz de la tierra, y por la cual conserva un vigor muy grande, es porque es llamada 
destructividad creadora. Esta consiste en que via la quiebra de las empresas no 
competitivas, en gran medida porque no fueron capaces de introducir las innovaciones 

tecnoldgicas y de gestién, desaparece lo viejo, lo ineficiente, dejando lugar a fo nuevo y mas 
eficiente. Una especie de darwinismo empresarial que va logrando !a supervivencia de los 
empresarios mas aptos y de las mejores tecnologias. Esta es la ventaja especifica de la 
empresa privada, del capitalismo, de la economia de mercado. El riesgo de quiebra esta 
asociado al riesgo de incurrir en pérdidas. Las empresas monopélicas (0 incluso duopdlicas) 
que producen bienes o servicios para e! mercado interno que no se pueden importar 

facilmente (no son comercializables, en la jerga de los economistas) que, por tanto, tampaco 
tlenen competencia de] exterior, tienen un riesgo de pérdidas casi igual a cero. Si la 

ganancia esta garantizada, los empresarios dejan de ser intrépidos personajes y se 
convierten en pasivos rentistas.
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Esta virtud, la destructividad creadora, contrasta con los graves males sociales del 

capitalismo, que se pueden resumir en la concentracién de la propiedad y del ingreso y la 

pauperizacién, a escala mundial, de amplias capas de fa poblacién. Por ello una condicién 

necesaria, aunque no suficiente, para que fa privatizacion tuviera sentido, seria que al 

hacerlo se generara ta destructividad creadora. Esto equivale a que las empresas 

privatizadas queden sujetas al juego a muerte del mercado ser competitivas o morir. 

Cuando esto no ocurre, porque fa empresa es un monopolio (como Telmex) o duopolio (las 
empresas comerciales de television) sin competencia del exterior, o porque no se les deja 

quebrar (la banca), se pierde la ventaja especifica del capitalismo, y entonces la comunidad 

no recibe ningin beneficio de la privatizacién, solamente sus males. Esto derivaba de lo que 

podemos lamar ei terror a la quiebra, que caracteriz también a los gobiernos de México 

desde la posguerra hasta 1982: cualquier empresa privada de cierta importancia que 
amenazaba quebrar, era adquirida por el Estado, con el propésito de “evitar la pérdida de la 

fuente de trabajo". Hoy dia el desmedido apoyo gubernamental para salvar la banca esta 
produciendo, inevitablemente, una seleccién darwinista perversa, ya que se esta 
garantizando que sigan manejando ta banca empresarios que han demostrado a todas luces 

su incapacidad. 

En esencia, las privatizaciones son una comprobacién publica de fidelidad a los principios 
neoliberales que postulan el papel subsidiario det Estado. No sorprende por eso que una de 

las condiciones -que se esta cumpliendo fielmente- impuestas por el Gobierno de EE.UU. al 
de México, a cambio del supercrédito de rescate que le otorgé a principios de 1995, haya 
sido la garantia de un paquete de privatizaciones. La privatizacién puede ser vista como la 
apertura de campos adicionales a la inversién privada. La ampliacion del campo de 
oportunidades que asi ocurriria estimularia la inversién y, por tanto, el crecimiento 
econémico. La inversion que se traduce en crecimiento econémico es un proceso de 
ampliacién de tas capacidades de produccién de bienes o prestacién de servicios, que 
permite producir mas. Sin embargo, las privatizaciones mexicanas han consistido sobre todo 
en transferencias (ventas) de empresas y activos pUblicos existentes Por tanto, la inversion 
neta inicial ha sido cero. La privatizacién no genera un sdlo empleo, ni aumenta la 

produccion, 

El escaso ahorro privado nacional, que el gobierno actual lo ha convertido en la principal 
explicacién de fa crisis del 94, se utiliza para adquirir activos existentes, en vez de destinarse 
a fa creacién de activos nuevos. Esto no seria tan grave si el sector publico invirtiera los 
recursos asi captados, con lo cual el ahorro privado se transformaria en nversién publica. 

Sin embargo, no ha ocurrido asi. Por tanto, el ahorro y el endeudamiento privados, 
canalizados a fa compra de lo publico, se desperdicié en términos de crecimiento. Si esos 
ahorros se hubiesen destinado a nueva inversion, hubiesen generado nuevos empleos y 
mas produccién. Et efecto neto de la privatizacién es [a disminucién del némero de empleos 
y det nivel de la produccién en comparacién con tos que habria si no se hubiese llevade a 
cabo y los ahorros hubiesen generado inversiones nuevas. La privatizacién frena el 

crecimiento. Si bien el efecto inicial no es favorable, una vez en manos privadas las 
empresas se vuelven mas eficientes, se rodernizan y crecen rapidamente. Para su 
contrariedad, la elevacién del margen de intermediacién de la banca a! privatizarse muesira 
que no sélo no aumento, sino que disminuyé su eficiencia social. Su eficiencia privada ha 
sido desastrosa. Si no fuera por ta inyeccién de recursos publicos ya habria quebrado la 
mayoria de los bancos. Tampoco se han modernizado. Ni ha disminuido la corrupcidn, 
Ademas los bancos no son las tinicas empresas privatizadas ineficientes. E| neoliberal 
creyente apuntara como prueba en contrario a fas altisimas ganancias de Teléfonos de 
México y se negara a reconocer que se trata de un monopolio cuyas ganancias no reflejan 
eficiencia sino rentas monopolicas gracias a las altas tarifas autorizadas por el Gobierno 
Federal.



1. Generalidades historicas del surgimiento del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), una evoluci6on hasta la OMC. 

Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

establecio las reglas aplicables a una gran parte de! comercio mundial, y en este espacio de 

tiempo hubo perfodos en los que se registraron las tasas mas altas de crecimiento del 

comercio internacional. A pesar de su apariencia de solidez, el GATT fue durante esos 47 

afios un acuerdo y una organizacién de caracter provisional. La intencién original era crear 

una tercera institucién que regulara la cooperacion econdémica internacional, afiadiéndose a 

las “Instituciones de Bretton Woods", conocidas actualmente como el Banco Mundial y et 

Fondo Monetario Internacional. El plan completo, segun lo previsto por mas de 50 paises, era 

crear una Organizacién Internacional de Comercio (OIC) como organismo especializado de 

las Naciones Unidas. El proyecto de Carta de la OIC era ambicioso. Ademas de establecer 

disciplinas para el comercio mundial, contenia también normas en materia de empleo, 

convenios sobre productos basicos, practicas comerciales restrictivas, inversiones 

internacionales y servicios. 

Ya antes de que la Carta fuera definitivamente aprobada, 23 de los 50 participantes 

decidieron en 1946 celebrar negociaciones para reducir y consolidar los aranceles 

aduaneros. La segunda guerra mundial acababa de terminar y esos paises deseaban 

impulsar rapidamente Ia liberalizacion del comercio y empezar a soltar el enorme lastre de las 

medidas proteccionistas que segufan en vigor desde comienzos dei decenio de 1930. Esa 

primera ronda de negociaciones dio origen a 45,000 concesiones arancelarias, que afectaban 

aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial (por valor de 10,000 millones de 

dolares EE.UU) Los 23 paises también convinieron en aceptar algunas de las normas 

comerciales estipuladas en el proyecto de Carta de la OIC. Consideraron que esto se debia 

hacer rapida y provisionalmente para proteger el valor de las concesiones arancelarias que 

habian negociado. El conunto de las normas comerciales y las concesiones arancelarias 

pasé a denominarse Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Entré en 

vigor en enero de 1948, mientras la Carta de la OIC atin se seguia negociando. Los 23 

paises fueron los miembros (oficialmente, "partes contratantes") fundadores del GATT. 

Aunque la Carta de la OIC fue finalmente aprobada en una Conferencia de fas Naciones 

Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrada en La Habana en marzo de 1948, la ratificacién 

de este instrumento por algunas legislaturas nacionales resulté imposible. La oposici6n mas 

importante se manifesté en el Congreso de los Estados Unidos, pese a que el Gobierno de 

este pais habia desempefado un papel decisivo. En 1950, el Gobierno de los Estados 

Unidos anuncié que no pediria al Congreso que ratificara la Carta de La Habana, lo que 

supuso practicamente la muerte de la OIC. A pesar de su caracter provisional, el GATT 

siguid siendo e! unico instrumento multilateral por el que se rigid el comercio internacional 

desde 1948 hasta el establecimiento de la OMC en 1995. 

Durante casi medio siglo, el texto juridico basico del GATT siguié siendo en gran parte el 

mismo de 1948. Se hicieron adiciones en forma de acuerdos “plurilaterales” (es decir, de 
participacion voluntaria), y prosiguieron tos esfuerzos por reducir los aranceles. Gran parte de 

ello se logré mediante una serie de negociaciones multilaterales denominadas "rondas". Los 

avances mas importantes en la liberacién de! comercio mundial se realizaron por medio de 

estas rondas, celebradas bajo los auspicios del GATT.
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El GATT tenia un caracter provisional y un campo de accién limitado, pero su éxito en el 

fomento y et logro de Ia liberalizacién de gran parte del comercio mundial durante 47 afios es 

incontrovertible. Las continuas reducciones de los aranceles contribuyeron por si solas a 

estimutar durante los decenios de 1950 y 1960 el crecimiento del comercio mundial, que 

alcanz6 tasas muy elevadas (alrededor del 8% anual por término medio). Y el impetu de fa 

liberalzacion del comercio contribuyé a que el crecimiento de éste sobrepasara en todo 

momento el aumento de fa produccién durante la era del GATT, lo que demostraba la 

creciente capacidad de los paises para comerciar con los demas y para aprovechar los 

beneficios de! comercio. La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda Uruguay fue una 

prueba del reconocimiento de que el sistema multilateral de comercio constituia un soporte 

del desarrollo y un instrumento de reforma econdémica y comercial. Pero con el transcurso det 

trempo se plantearon nuevos problemas La Ronda de Tokio fue un intento por abordarlos, 

pero sus logros resultaron Iimitados. Esto fue un signo de los tiempos dificiles que se 

avecinaban. 

El éxito logrado por e! GATT en la reduccién de tos aranceles a niveles tan bajos, unido a una 

serie de recesiones econdmicas en e} decenio de 1970 y en los primeros afios de 1980, incitd 

alos gobiernos a idear otras formas de proteccién para los sectores que se enfrentaban con 

una mayor competencia en los mercados exteriores. Las elevadas tasas de desempleo y los 

constantes cierres de fabricas impulsaron a los gobiernos en Europa Occidental y en América 

de! Norte a tratar de concertar con sus competidores acuerdos bilaterales de reparto del 

mercado y a emprender una carrera de subvenciones para mantener sus posiciones en el 

comercio de productos agropecuarios, hechos ambos que minaron la credibilidad y la 

efectividad del GATT. 

El problema no se limitaba at deterioro del clima de politica comercial. A comienzos del 

decenio de 1980, el Acuerdo Genera! no respondia ya a las realidades del comercio mundial 

como lo habia hecho en el decenio de 1940. En primer lugar, este comercio era mucho mas 

complejo e importante que 40 afios atras: estaba en curso la "mundializacion" de la 

economia, ef comercio de servicios -no abarcado por las normas del GATT- era de gran 

interés para un numero creciente de pafses, y las inversiones internacionales se habian 

incrementado. La expansién del comercio de servicios estaba también relacionada con 

nuevos incrementos del comercio mundial de mercancias. Se estimaba que las normas del 

GATT resuitaban deficientes también en otros aspectos. Por eemplo, en el sector de la 

agricultura, en el que los puntos débiles del sistema multilateral se habian aprovechado 

abundantemente, y los esfuerzos por liberalizar el comercio de productos agropecuarios 

habian tenido escaso éxito En el sector de los textiles y el vestido, se negocié en el decenio 

de 1960 y primeros afios del de 1970 una excepci6n a las disciplinas normales del GATT, 

que dio lugar al Acuerdo Multifibras. Incluso la estructura institucional del GATT y su sistema 

de solucion de diferencias eran motivos de preocupacion. Estos y otros factores persuadieron 

a los membros del GATT de que debia hacerse un nuevo esfuerzo por reforzar y ampliar el 

sistema multilateral Ese esfuerzo se tradujo en la Ronda Uruguay, fa declaracion de 

Marrakech y la creacién de la OMC. 

Las rondas de negociaciones comerciales pueden presentar una ventaja. Ofrecen un 

enfoque global de las negociaciones comerciales que, en algunos casos, puede ser mas 

fructifero que las negoclaciones que versan sobre una unica cuestién. Las dimensiones del 

enfoque global permiten tograr mas beneficios porque fos participantes pueden perseguir y 

lograr ventajas en una amplia gama de cuestiones. En un enfoque global, la posibilidad de 

compensar las diferentes ventajas y desventajas reciprocas puede facilitar la concertacién de 

un acuerdo porque en las distintas partes del conjunto hay algo para cada uno de tos 

participantes. Esto tiene consecuencias politicas y también econdmicas. Las concesiones 

({quiza en un sector) que son necesarias, pero que de otro modo resultarian dificiles de 

defender en ef plano politico nacional pueden otorgarse con mayor facilidad cuando forman
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parte de un conjunto de resultados porque éste también incluye ventajas que son politica y 

econémicamente atractivas (en otros sectores). Como resultado de ello, la reforma de 

sectores politicamente sensibles del comercio mundial es mas viable si forma parte de un 

conjunto global de resultados; buen ejemplo de ello fue, en la Ronda Uruguay, la reforma del 

comercio de productos agropecuarios. Los paises en desarrollo y otros participantes menos 

poderosos tienen mas posibilidades de influir en el sistema multilateral en el contexto de una 

ronda de negociaciones que en relaciones bilaterales con los principales paises 

comerciantes. 

Ahora bien, la amplia variedad de cuestiones abarcadas por una ronda de negociaciones 

puede ser tanto un factor de fuerza como de debilidad, a raiz de {o cual existe una 

controversia sobre la eficacia de las rondas multisectoriales y la de las negociaciones que 

abordan un unico sector. La historia reciente es ambigua. En algunas etapas, la Ronda 

Uruguay presentaba una situacion tan complicada que parecia imposible llegar al acuerdo de 

todos los paises participantes sobre cada una de las cuestiones. Finalmente, la Ronda 

termino satisfactoriamente en 1993-94, y a ello siguié un periodo de dos afos durante el cual 

fue imposible alcanzar ningun acuerdo importante en las conversaciones que se Nevaron a 

cabo de forma separada, sector por sector, sobre transporte maritimo, telecomunicaciones 

basicas y servicios financieros. ¢Significaba esto que las rondas de negociaciones 
comerciales eran la Unica via para alcanzar el éxito? No. En 1997, las negociaciones por 

sectores se concluyeron con éxito en las esferas de telecomunicaciones basicas y equipo de 

tecnologia de la informacion, y existen esperanzas de lograr un acuerdo en el sector de los 

servicios financieros. El debate continua. Cualquiera que sea !a respuesta, las razones no 

son claras. Quiza el éxito depende de uttlizar el tipo de negociacién adecuado para cada 

momento y cada situacién. 

Las semiflas de la Ronda Uruguay se sembraron en noviembre de 1982 en una Reunion 

Ministerial celebrada por los miembros del GATT en Ginebra. Aunque los Ministros se 

proponian iniciar una nueva e importante serie de negociaciones, la conferencia se atascé en 

la cuestion de la agricultura y fue en general considerada como un fracaso. En realidad, e! 

programa de trabajo convenido por tos Ministros sirvid de base a lo que iba a convertirse en 

el programa de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Finalmente, aceptaron un programa 

de negociacién que abarcaba practicamente todas las cuestiones de politica comercial 

pendientes. Las negociaciones Iban a hacer extensivo el sistema de comercio a varias 

esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual, e iban a 
reformar el comercio en los sectores sensibles de fos productos agropecuarios y los textiles. 

Todos los articulos del GATT original se someterian a revision. Era el mandato de mayor 

envergadura jamas acordado en materia de negociaciones comerciales y los Ministros se 

dieron cuatro afios para llevarlo a cabo. 

Dos afios mas tarde, en diciembre de 1988, los Ministros se reunieron nuevamente en 

Montreal (Canada) en lo que debia ser una evaluacién de los progresos realizados al 

promediar ta Ronda. El propésito era concretar el programa para los dos ajios restantes, pero 

las conversaciones se estancaron, situacién que no pudo ser resuelta hasta que los 

funcionarios se reunieron con mayor tranquilidad en Ginebra en el mes de abril siguiente. A 

pesar de las dificultades, en la reunién de Montreal los Ministros convinieron en un conjunto 

de resultados tniciales. Entre ellos figuraban concesiones en materia de acceso a los 

mercados para los productos tropicales -encaminadas a ayudar a los paises en desarrollo-, 

asi como un sistema de solucién de diferencias modernizado y el mecanismo de examen de 

las politicas comerciales, que preveia los primeros examenes amplios, sistematicos y 
reguiares de las politicas y practicas comerciales de los paises miembros del GATT. Se 

suponia que la Ronda culminaria cuando los Ministros se reunieran una vez mas en 

Bruselas, en diciembre de 1990, pero éstos no se pusteron de acuerdo sobre la manera de 

reformar el comercio de productos agropecuarios y decidieron prorrogar las negociaciones.
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A pesar de que las perspectivas politicas eran desfavorables, se siguié realizando una 

apreciable cantidad de trabajo técnico, que dio lugar al primer proyecto de un acuerdo 

juridico final. Este proyecto, el "Acta Final", fue compilado por el entonces Director Generat 

del GATT, Sr. Arthur Dunkel, quien presidié fas negociaciones a nivel de funcionarios. El 

proyecto se presento en Ginebra en diciembre de 1991. El texto respondia a todos los 

aspectos del mandato de Punta del Este, con una excepcidn’ no contenia las listas de 

compromisos de los paises participantes sobre reduccién de los derechos de importaci6n y 

apertura de sus mercados de servicios. El proyecto se convirtio en la base del acuerdo 

definitivo. 

Durante los dos ajios siguientes, las negociaciones oscilaron continuamente entre {a 

amenaza de fracaso y las previsiones de éxito inminente. En varias ocasiones se fijaron 

plazos que expiraron sin que se hubiera llegado a una solucion. Se afiadieron a la agricultura 

nuevos puntos principales de conflicto: los servicios, el acceso a los mercados, las normas 

antidumping y el proyecto de creacion de una nueva institucién. Las diferencias entre los 

Estados Unidos y las Comunidades Europeas (UE) adquirieron capital importancia para las 

esperanzas de llegar finalmente a una conclusién satisfactoria. En noviembre de 1992, los 

Estados Unidos y la UE resolvieron la mayoria de sus diferencias en materia de agricultura 

mediante un acuerdo denominado informalmente el “Acuerdo de Blair House". En julio de 

1993 la “Cuadrilateral" (Estados Unidos, la UE, ef Japén y el Canada) anunciaron que habian 

alcanzado progresos significativos en las negociaciones sobre aranceles y cuestiones 

conexas ("acceso a los mercados"). Hubo que llegar al 15 de diciembre de 1993 para que 

quedaran finatmente resueltas todas las cuestiones y concluidas las negoctaciones sobre el 

acceso a los mercados de bienes y servicios (aunque los toques finales se dieron en las 

conversaciones sobre acceso a los mercados celebradas algunas semanas mas tarde). El 15 

de abril de 1994, los Ministros de la mayoria de los 125 gobiernos participantes firmaron el 

Acuerdo en una reunion celebrada en Marrakech (Marruecos). 

La demora tuvo algunas ventajas. Hizo posible que algunas negociaciones avanzaran mas 

de lo que hubiera sido posible en 1990: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios y la 

propiedad intelectual, y la propia creacién de la OMC. Sin embargo, la tarea habia sido 

inmensa y los funcionarios encargados de fas cuestiones comerciales en todo el mundo 

sintieron el cansancio que sigulé a fas negociaciones. La dificultad de lograr acuerdo sobre 

un conjunto global de resuitados que incluyera practicamente toda la gama de cuestiones 

comerciales actuales hizo que algunos pensaran que una negociacién en esta escala nunca 

seria nuevamente posible. Ahora bien, los Acuerdos de la Ronda Uruguay incluyen 

calendarios para la celebracién de nuevas negociaciones sobre diversas cuestiones. Y en 

1996, algunos paises exhortaron abiertamente a que se celebrara una nueva ronda a 

comenzos del préximo siglo. Sin embargo, el Acuerdo de Marrakech contiene efectivamente 

compromisos de reabrir las negociaciones sobre diversos temas hacia el final del siglo. 

Es necesario aclarar desde el comienzo que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT) era dos cosas a la vez 1) un acuerdo internacional, es decir, un 

documento en el que se establecian las normas que regulaban el comercio internacional, y 2) 

una organizacién internacional creada posteriormente para prestar apoyo al acuerdo. El texto 

del acuerdo podia compararse a un instrumento legislativo y la organizacién era semejante a 

un Parlamento y a un poder judicial reunidos en un organo unico. Como indica su historia, el 

intento de crear un organismo de comercio internacional proptamente dicho en el decenio de 

1940 no tuvo éxito. Sin embargo, los redactores del GATT convinieron en Ia aplicacin de tas 

nuevas normas y disciplinas, aunque sdlo fuera con caracter provisional. Posteriormente fos 

funcionarios de los gobiernos necesitaron reunirse para examinar las cuestiones 

relacionadas con el acuerdo y para celebrar negociaciones comerciales. Esto requeria 

servicios de secretaria, lo que dio lugar a la creacién de una organizacion ad hoc, que siguié 

existiendo durante casi medio siglo.
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Por lo antes expuesto podemos inferir que el GATT, organismo internacional, ya no existe. 

Ha sido sustituide por la Organizacién Mundial del Comercio. El GATT, el acuerdo, sigue 

existiendo, pero ya no es el principal conjunto de normas que regulan el comercio 

internacional. Ademas, ha sido actualizado. ; Qué es fo que ha ocurrido? Cuando se cred el 

GATT, después de la segunda guerra mundial, el comercio internacional consistia 

fundamentalmente en el comercio de mercancias. Desde entonces, el comercio de servicios - 

transportes, viajes, servicios bancarios, seguros, telecomunicaciones, servicios de 

consultoria, etc.- ha tlegado a ser mucho mas importante. Lo mismo ha sucedido con el 

comercio de ideas (invenciones y dibujos y modelos industriales, asi como los bienes y 

servicios que incorporan esta “propiedad intelectual"). El Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio siempre regulé el comercio de mercancias, y lo sigue haciendo. Ha 

sido modificado y se ha incorporado a los nuevos Acuerdos de la OMC. Este GATT 

actualizado coexiste con el nuevo Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y 

con e! Acuerdo sobre fos Aspectos de fos Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC). La OMC los reune en una Unica organizaci6én, un Unico conjunto 

de normas y un unico sistema de solucién de diferencias. En resumen, la OMC no es 

simplemente una ampliacion del GATT. Es mucho mas que eso. 

SI bien el GATT ya no existe como organizaci6n internacional, el Acuerdo del GATT sigue 

existiendo. El antiguo texto se denomina actualmente "GATT de 1947". La version 

actualizada se denomina "GATT de 1994". Ademas, los principios fundamentates del GATT 

han sido incluidos en los acuerdos relativos a los servicios y la propiedad intelectual. Entre 

ellos figuran fa no-discriminacién, la transparencia y ta previsibilidad. Como la OMC, 

organizacién de mas amplio alcance, se desarrollé a partir del GATT, se podria decir que el 

retofio es mas frondoso que el arbol que le dio origen. La creacién de la OMG, ef 4° de enero 

de 1995, significd la mayor reforma del comercio internacionat desde la segunda guerra 

mundial. También hizo realidad el intento faltide de crear la Organizacién Internacional de 

Comercio (OIC) en 1948. Hasta 1994, el sistema de comercio fue regulado por el GATT, 

rescatado de la tentativa infructuosa de crear la OIC. El GATT ayudd a establecer un sistema 

multitateral de comercio firme y prospero que se hizo cada vez mas liberal mediante rondas 

de negociaciones comerciales. Sin embargo, hacia el decenio de 1980 el sistema necesitaba 

una reorganizacion a fondo. Esto condujo a fa Ronda Uruguay y en ultima instancia a la 

OMC. Es asi como la OMC es el unico organo internacional que se ocupa de fas normas que 

fgen el comercio entre los paises. Su nucleo esta constituido por los Acuerdos de la OMmc, 

que son las reglas juridicas fundamentales del comercio internacional y las politicas 

comerciales. Los Acuerdos tienen tres objetivos principales: ayudar a que las corrientes 

comerciales circulen con la maxima fibertad posible, alcanzar gradualmente una mayor 

liberalizacion mediante negociaciones, y establecer un mecanismo imparcial de solucién de 

diferencias. Todos los Acuerdos de la OMC estan inspirados en varios principics simples y 

fundamentales, que configuran el sistema multilateral de comercio. Entre estos principios 

figuran: ta no-discriminacién (el trato de la "nacién mas favorecida" y el trato “nacional"), un 

comercio mas libre, politicas previsibles, la promocion de la competencia y disposiciones 

especiales para los paises menos adelantados. 

Los argumentos de caracter econémico a favor de un sistema de comercio abierto basado en 

normas multilateralmente convenidas son muy sencillos y se fundan en gran medida en el 

sentido comin comercial, pero también en la realidad. El proteccionismo propicia la 

existencia de empresas desmesuradas e ineficientes, y puede ocasionar a !a larga el cierre 

de empresas y la pérdida de empleos. Uno de tos objetivos de la OMC es reducir el 

proteccionismo La creacién de la OMC en 1995 significd la mayor reforma de! comercio 

internacional desde 1948. Durante esos 47 afios, ef comercio internacional estuvo regulado 

por e! GATT, que ayud6 a establecer un préspero sistema multilateral de comercio. Sin 

embargo, en el decenio de 1980 se hizo necesaria una reorganizacién. La Ronda Uruguay 

hizo posible esa reorganizacion y fue la mayor negociacién comercial que se llevo a cabo.
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En algunos momentos las conversaciones parecieron condenadas al fracaso, pero al final la 

Ronda Uruguay fue un éxito. La tarea era tan Inmensa que algunos se han preguntado si 
alguna vez volveria a haber otra negociacian como esa, 0 si se trataba de la ronda que 

pondria fin a todas fas rondas. De esta manera concluimos que no son lo mismo la OMC y el 
GATT. Ya que la OMC es ef GATT y mucho mas. El GATT era pequefio y provisional, y ni 

siqutera era reconocido juridicamente como una organizacion internacional. El GATT ha sido 

sustituido por ta Organizacién Mundial del Comercio. El GATT (el Acuerdo) fue modificado e 
incorporado a los nuevos Acuerdos de la OMC. El GATT sdlo trata del comercio de 

mercancias. Los Acuerdos de la OMC abarcan también los servicios y la propiedad 

intelectual. 

1.1 La industrializacion y el régimen de comercio 
exterior de México. 

Después de la Revolucion Mexicana, sé dio un fuerte imputso al desarrollo del sector agricola 

y se establecieron tas bases para ampliar el mercado doméstico, que permitiria ta posterior 
industrializacion del pais. Durante ef periodo de la Segunda Guerra Mundial, en que se 

registro una aguda escasez internacional de bienes de consumo, y mediante el 

establecimiento de una politica proteccionista bien definida, se inicid un proceso de 

sustitucion de importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero. Esta etapa 

continué hasta finales de los sesenta, amphando su radio de accion hacia otros productos 

para promover la industria nacional. En este sentido, los apoyos fiscales jugaron un papel 

importante, aunque cada vez mas los controles de importacion se convirtieron en el principal 

incentwwo para el establecimiento de industrias, incluyendo las de bienes de capital y de 

bienes intermedios. A principios de la década de los setenta, se buscé dar una mayor 

setectividad al proceso de sustitucién de importaciones, profundizandose en los sectores de 

maquinaria, equipo y materiales intermedios "sofisticados". Sin embargo, entre 1973 y 1976, 

su contribucién al crecimiento econémico fue sumamente modesta. Los avances 

tecnoldgicos y ef proteccionismo externo le dieron a ta industria un alcance exclusivamente 

local, propiciando que se profundizara nuestro esquema de proteccionismo y de estimulos, 
en espera de mejores circunstancias del mercado y de una reactivacién de fa planta 

productiva. 

La insuficiente coordinacién entre las politicas cambiarias y de comercio exterior, dio como 

resultado una sobrevaluacién del peso, que a su vez indujo a mayores restricciones por to 

que el porcentaje de las importaciones swetas a control pas6 de 57 por ciento en 1971 al 64 

por ciento en 1973 y al 74 por ciento en 1974. Esto originé que en 1976 las exportaciones de 
manufacturas fueran apenas poco mas de la mitad de las registradas en 1974. En cambio, la 

devaluacion del peso en 1976, la aplicacién de politicas para contener la demanda interna y 

la reimplantacién del esquema de estimulos a la exportacién, propiciaron que en 1976-1978 
la contribucién de las exportaciones al crecimiento econdémico haya sido la mas alta hasta 

entonces registrada, en tanto la sustitucién de importaciones fue minima. La devaluacién de 

1976 y el cambio en la estrategia econémica permitieron que la proporcién de fracciones 

sujetas a permiso previo se redujera del 80 por ciento en 1977 al 32 por ciento en 1979, si 

bien se elevaron los impuestos de importacién para permitir ef ajuste de las empresas al 

nuevo régimen En términos de valor, el 60 por ciento de las importaciones continud sujeto a 

controf, en comparacion con et 74 por ciento de 1974 y con el 57 por ciento en 1971.’ 

* +{nformacién Basica Sobre e! GATT y el Desarrollo Industnal y Comercial de México”., Centro de Informacién del 

Senado de la Republica , Mexice., 1985 , pp. 43-14
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Posteriormente entre 1979 y 1981, la contribucién de !a sustitucién de importaciones al 

crecimiento econémico es fuertemente negativa, alcanzando las tasas mas bajas registradas 

desde 1939, en contraste con Ja demanda interna que muestra los niveles mas elevados. 

Hacia 1981, la sobrevaluacion del peso favorecié el establecimiento de mayores controles a 

fa importacion y el aumento en los aranceles. La crisis de divisas de 1982 agudiz6 mas estas 

tendencias, al establecerse un contro! total sobre las importaciones e incrementarse los 

impuestos respectivos. De hecho, en 1981 se registro el mayor nwel de proteccién efectiva 

desde que se tienen calculos de este indicador. En resumen, en el lapso 1979-1981, la 

contribucion at crecimiento econémico, tanto de la sustitucién de importaciones como de las 

exportaciones, fue practicamente inexistente, debido a la atencidn prioritarla que se dio al 

sector petrolero, conjuntamente con la sobrevaluacion de la moneda. 

El proceso de industrializacion de México, ha seguido varias etapas: 

— Sustitucién de importaciones de bienes de consumo (1939-1960). 

~ Sustitucién de importaciones de productos intermedios y bienes de consumo 

duradero (1960-1973). 

~ Sustitucién de importaciones de bienes de capital e inicio de la promocién de 

exportaciones de bienes manufacturados (1970-1978). 

— Desarrollo del sector petrolero, combinado con inflaci6n-devaluacion (1976- 

1982-1999). 

En las tres primeras, fa politica de comercio exterior fue fundamental para el desarrollo del 

pais En la ultima, Ja industria petrolera fue el sector impulsor del rapido crecimiento que ta 

economia experimenté entre 1979 y 1998; es decir, que el resto de la economia se movio 

alrededor de esa industria, en detrimento de la politica comercial. Con la aparicién dei Plan 

Nacionat de Desarrollo (PND), la politica comercial adquiere el papel definido de hacer mas 

eficiente fa asignacién de los recursos hacia las actividades prioritarias. Como objetivo 

fundamental de la estrategia econdmica, se establece e! fomento de las exportaciones no 

petroleras y fa sustitucién selectiva y eficiente de importaciones. El PND indica que fa politica 

de sustitucién de importaciones seguida en el pasado, alcanzo un limite como modelo viable 

para el desarrollo futuro del pais. Por lo tanto, establece la necesidad de lograr un cambio 

estructural orientado a iniciar transformaciones de fondo en el aparato productivo y 

distributivo y en los mecanismos de participacion social dentro de éste, para superar las 

deficiencias y desequilibrios fundamentales de fa estructura economica. 

Como estrategia al cambio estructural que se busca a través de la expansion sostenida de 

las exportaciones se establecen fas orientaciones que de manera integral habran de 

posibilitar el cumplimiento de su propésito fundamental conformar un nuevo patrén de 

industrializacion del comercio exterior, configurar un esquema tecnoldgico mas auténomo, 

racionalizar la organizacién industrial, propiciar que la locatizacion de ja industria sea tal que 

se utilicen plenamente fos recursos nacionales, aprovechar las capacidades creativas de los 

sectores productivos fortaleciendo nuestro sistema de economia mixta y por Ultimo conducir 

el cambio estructural hacia una sociedad mas igualitaria. 

A efecto de alcanzar metas de ajuste en la estructura productiva que permitan mejores 

niveles de competitividad y eficiencia en la produccién, se ha considerado indispensable 

formular e instrumentar una politica de fomento integral para apoyar los proyectos y 

programas prioritarios desde su fase de preinversién hasta la de comercializacién con el 

instrurnento mas adecuado en cada etapa de fa industrializacion de México.
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E! cambio estructural propuesto da prioridad a la satisfaccién de las necesidades basicas de 

las mayorias y al fortalecimiento del mercado interno; a la modernizacién y avance de la 

reonentacion sectorial y regional det aparato productivo y distributivo, para que éstos 

respondan més eficazmente a dichas necesidades, y generen un numero mayor de empleos 

de mejor calidad y reduzcan su dependencia y consiguiente vulnerabilidad respecto al 

exterior; y a la preservacién y ampliacién del potencial de desarrollo nacional, asi como la 

adopcion de nuevas modalidades para financiarlo, a partir del esfuerzo interno. Esta linea de 

estrategia implica todo un proceso de cambio de orientacion y de patrones de conducta. Se 

trata de reorientar y reordenar, para restablecer equilibrios fundamentales afectados por 

politicas econémicas que habian perdido su efectividad, o bien crear equilibrios que no han 

podido actualizarse por retrasos no superados por la desigualdad social, la ineficiencia del 

aparato productivo la falta de ahorro interno y la brecha de nuestras transacciones con el 

exterior Dentro de este esfuerzo, que abarca a toda la actividad econdmica, el fomento de 

tas exportaciones, de conformidad con el PND, resulta fundamental al igual que ja sustitucion 

eficiente y selectiva de las importaciones. 

De acuerdo con el PND, el fomento de las exportaciones se orienta en dos direcciones: hacia 

sectores con ventajas comparativas reales de largo plazo, y hacia los sectores y ramas ya 

atendidos en que los voltimenes de produccién a una escala adecuada aconsejan destinar 

una parte al mercado internacional. Esto dara fa posibilidad de sustituir exportando y de 

articular fa planta productiva precisamente en los bienes de amplia difusion. La politica 

comercial tiene una funcion toral en este cometido. En estrecha coordinacisn con la politica 

cambiaria y de manejo de la demanda agregada, la politica de protecci6n comerciat 

contribuira, de conformidad con el PND, al logro de los objetivos definidos en el mismo para 

el sector externo. 

El Plan sefiala que e! equilibrio de la balanza de pagos se perseguiré fundamentalmente a 

través de las politicas de demanda y de tipo de cambio Por su parte, la politica comercial 

debe utilizarse para determinar la estructura relativa de la proteccién entre ramas y orientar 

en la direccién trazada la asignacién de recursos, tanto entre ramas productivas como entre 

exportaciones y sustitucién de importaciones. El PND también indica la necesidad de que la 

proteccion comercial se otorgue con criterios claros de temporalidad y de acuerdo con los 

objetivos de fa estrategia de reorientacién de! aparato productivo, creacién de empieos, 

generacion neta de divisas y superacién de ineficiencias en el aparato productive. Asimismo, 

sefala fa necesidad de sustituir el sistema de permisos previos por un sistema de aranceles 

y de racionalizar gradualmente el nivel y dispersion de la proteccién. 

EI Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) precisa, con 

mayor detalle, las medidas necesarias para lograr un cambio estructural en el aparato 

producto a través del fomento de las exportaciones y de la sustitucion eficiente y selectiva 

de las importaciones. Al respecto, este Programa reitera la sustitucién det Sistema de 

Permisos Previos por un Sistema Arancelario y el ajuste simultaneo de la Tarifa del Impuesto 

General de Importacion, a efecto de darle mayor uniformidad y aminorar la desigualdad y la 

dispersion arancelaria. De acuerdo con el PRONAFICE el permiso previo se mantendria en 

sectores estratégicos y sensibles, por razones econémicas y sociales, o cuando las 

condiciones de competencia internacional asi to exyan. 

Por su parte, el Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX) especifica 

detalladamente las medidas a aplicarse para promover una diversificacién creciente de 

productos y mercados; estimular ajustes en las lineas de exportaci6n, conforme a los 

requerimientos de la demanda externa; organizar la oferta exportable; alentar mayor 

produccién de los Articulos que ya tienen acceso a otros mercados y, en suma, hacer 

rentable la actividad exportadora y crear una conciencia exportadora en todos los sectores de 

la sociedad
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En los tres instrumentos anteriores, la politica comercial queda delineada claramente y tiende 

a cumplir tos dos objetivos sefiatados de fomentar las exportaciones y de sustituir eficiente y 

racionaimente las importaciones El PND y PRONAFICE reconocen las severas limitaciones 

que tiene una estrategia de crecimiento sustentada en un esquema de sustitucién de 

importaciones a ultranza, raz6n por la que centraron la estrategia de desarrollo en promover 

un cambio estructural. Por ello se pretende estimular las exportaciones no petroleras y 

sustiluir en forma selectiva y eficiente las importaciones. Ambos propésitos sdlo tienen 

sentido dentro de una declarada estrategia de crecimiento hacia afuera, en la que es 

fundamental el manejo adecuado y coordinado de las politicas de tipo de cambio; de 

racionalizacion de la proteccién y de disciplina en las politicas monetaria, fiscal y financiera. 

En el caso del fomento de las exportaciones, se presentan dos vertientes que deben ser 

complementarias a fin de tener éxito en ese cometide. Por un lado esta la vertiente externa, 

sobre la cual solo se puede influir de manera marginal a través de negociaciones 

comerciales. En efecto, el crecimiento de nuestras exportaciones depende, desde el punto de 

vista externo, de factores tales como el crecimiento de la economia de nuestros principales 

mercados, de fa existencia o no de obstdculos a la importacion en esos mercados, para 

nuestros productos, asi como de los gustos cambiantes de los consumidores externos. Por lo 

tanto, depende de fas politicas macroeconémicas y comerciales seguidas por fos gobiernos 

de esos paises y de los cambios tecnolégicos en los mercados internacionales. De esta 

manera, como antes se indica las autoridades mexicanas sdlo tienen como instrumento para 

modificar algunas de esas condiciones, las negociaciones comerciales con los gobiernos de 

esos paises a fin de abatir las barreras que imponen a nuestras exportaciones. Desde luego, 

no tienen ninguna influencia sobre Jas politicas monetarias, fiscates y cambiarias de tos 

mismos, ni sobre los gustos y tecnologias de los consumidores y productores externos. 

“En 1984, México compra a los Estados Unidos el 65.2 por ciento de sus importaciones y le 

vendié el 58 por ciento de sus exportaciones, lo que representa que ellos sean nuestro 

principal proveedor y cliente” En 1985 se han tomado decisiones que sientan las bases para 

un cambio estructural. Por una parte, se ha preparado y puesto en vigor un paquete de 

acciones que se plasman en el PROFIEX para apoyar las exportaciones no petroferas y, por 

otra, se modifica el sistema de proteccién para sustentarlo principalmente en aranceles. 

En lo que respecta al proceso de racionalizacién de la proteccién, e! 25 de jutio de 1985 se 

eximieron de permiso previo a tres mil 604 fracciones de la Tarifa del Impuesto General de 

Importacién que sumadas a las tres mil 555 que ya estaban liberadas, hacen un total de siete 

mil 159 que representa e! 89 por ciento del total de las fracciones de la Tarifa y comprende et 

62 por ciento del total de la importacion. Sdlo quedan sujetas a permiso previo 909 fracciones 

que comprenden los alimentos basicos, los productos suntuarios, los incluidos en el 

programa de las industrias farmacéutica y automotriz y algunos bienes de capital. Ademas de 

dar mayor transparencia a nuestra politica comercial, estas medidas tienen como objetivo 

contribuir a hacer mas eficiente ef aparato productivo y a reducir el sesgo antiexportador que 

el propio proteccionismo habia creado. Los niveles arancelarios a que se han sujetado los 

productos tiberados oscilan entre 0 y 50 por ciento, habiéndose cuidado que la nueva 

proteccién arancelaria no desproteja a las diferentes industrias*. 

De hecho, los estudios realizados sobre el particular muestran que todas las ramas 

productivas registran un precio interno por debajo det precio internacional mas el arancel. 

Asi, si bien no se esta desprotegiendo a ninguna industria, si se ha puesto un limite 

cuantitativo a fos incrementos en los precios internos que cada una de esas industrias puede 

efectuar sin riesgo de perder sus mercados frente ala competencia externa. 

  

= Centro de Informacion del Senado de la Republica. ob. cit , México., 1985., p19. 

2 Centro de Informacion del Senado de la Republica ob. cit., Mexico., 1985 , pp. 10-11.
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Al mismo tiempo ésto contribuye a que los precios de los insumos de los productos 

exportables no se alejen demasiado de fos precios internacionales, lo que redunda en 

beneficio de los exportadores y, por ende, reduce el desvio antiexportador. Asimismo, en los 

productos en los que existen posibilidades de realizar una sustitucién eficiente de las 

importaciones, se han mantenido aranceles elevados o permisos previos, como es el caso de 

las industrias farmacéutica y automotriz y de algunos bienes de capital. Debe destacarse que 

todas estas medidas se han adoptado de manera soberana por conducto de las autoridades 

responsables y surgen de una estrategia de desarrollo bien definida y plasmada en 

instrumentos tates como el PND, el PRONAFICE y el PROFIEX, que ya se han comentado. 

Con respecto a los instrumentos de la politica comercial, México utiliza como medidas que 

inciden en la importacién las siguientes: aranceles e impuestos adicionales, permisos previos 

a la importacién y exportacion y, temporaimente, precios oficiales de importacién. No utiliza 

ninguna de las medidas restrictivas a fa importacion a las que recurren otros paises, tales 

como depésitos previos, impuestos variables, restricciones voluntarias a la exportacién y toda 

una amplia variedad de barreras no arancelarias, contra las cuales en México no se tienen 

mecanismos de defensa. Como apoyo a la actividad exportadora, el PROFIEX contempla 

una serie de medidas que otorgan al exportador un ambiente de libre comercio alrededor de 

sus insumos y del producto final. En efecto, el PROFIEX contempla los mecanismos de ia 

importacién temporal, la devolucion de impuestos de importaci6n y ef esquema de 

coexportaciones, con lo que se le otorgan al exportador los insumos a precios 

internacionales. 

En otras palabras, el exportador tiene la libertad de elegir entre insumos nacionales e 

insumos importados para sus procesos productivos, dandole con ellos un marco de libre 

comercio en lo que a insumos se refiere. Asimismo, al serie devueltos en forma agil los 

impuestos indirectos que debieran causar en caso de vender al mercado interno, el 

exportador se ubica en igualdad de condiciones con sus competidores internacionales. 

Ademéas a través del BANCOMEXT y del FOMEX, el exportador recibe el financiamiento en 

los mismos términos y condiciones en que lo hacen sus competidores externos. Por otra 

parte, !a politica de un tipo de cambio de flotacién regulada y equilibrada, resulta atractiva 

para los exportadores puesto que se va corrigiendo permanentemente el exceso de inflacion 

interna sobre la internacional. Con estos elementos de apoyo a la exportacion, los estimulos 

fiscafes en general resultan ya inadecuados para el desarrollo de las exportaciones 

mexicanas. Lo anterior hizo que se afinaran algunas acciones y se estan revisando los 

tramites y procedimientos a la actividad exportadora, con el fin de simplificarlos y, en su caso, 

eliminarlos. Ademas, ya se vienen dando a conocer tos programas de rama, en donde se 

establecen los compromisos de exportacién y los niveles de proteccién a que se sujetan los 

productos que se incluyen en ellos. 

Dentro del PROFIEX ocupa un lugar destacado Ia revisién de la estrategia de negociaciones 

comerciales. Se busca dar un apoyo logistico para asegurar el acceso de los productos 

mexicanos en los mercados externos. Para sostener una estrategia de crecimiento hacia 

afuera, no basta aplicar en forma coordinada, precisa y con oportunidad todos fos 

instrumentos de la politica econdmica; sera indispensable también estabilizar las condiciones 

de acceso de los productos mexicanos en el exterior. Por ello, se esta examinando tanto las 

alternativas bilaterales como multilaterales con un enfoque pragmatico. México recibe hasta 

ahora el trato de Ja nacién mas favorecida. Sin embargo, no tendria ninguna garantia de 

seguirlo recibiendo en tanto no celebrara acuerdos bilaterales al respecto, o multilaterales a 

través def GATT. En el caso de fas concesiones que México llegé a obtener en las 

negociaciones bilaterales que celebro con paises miembros del GATT, éstas tuvieron que 

hacerse extensivas a los demas paises signatarios, en virtud de la clausuta de la nacion mas 

favorecida, en tanto que al margen del GATT, las controversias tendrian caracter bilateral, sin 

beneficiarse del marco que pudieran ofrecer las consultas multilaterales.
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México no discrimina en contra de ningun pais y otorga el trato de nacién mas favorecida a 

todas sus operaciones con el exterior. La Unica excepcion es para favorecer los intercambios 

dados en e! marco de la Asociacién Latinoamericana de Integracién (ALADI), lo que se debe 

a que esta organizacion ha recibido ta exencién correspondiente de las Partes Contratantes 

del Acuerdo General, en virtud de que algunos de sus miembros pertenecen a dicho 

organismo. A cambio de ello, el pais ha obtenido concesiones comerciales de esta 

asociacién regional en una proporcién que representa menos del cuatro por ciento del total 

de nuestras exportaciones. En los demas casos, la defensa de los intereses comerciaies de 

México se da a través de negociaciones de gobierno a gobierno, como la que se firmé con 

los Estados Unidos en abril de 1985 para obtener de ese pais la "prueba del dafio", que evita 

ta aplicacién indiscriminada de impuestos compensatorios. 

Desde la década de los afios sesenta, la clasificacion de fa Tarifa de! Impuesto General de 

Importacion se basa en fa nomenclatura del Consejo de Cooperacién Aduanera, misma que 

desde los afios setenta comprende también a fa Tarifa del Impuesto General de Exportacion 

que es utilizada por la mayoria de los miembros de! GATT. Asimismo, la Ley Aduanera, en lo 

que se refiere a la valoracién aduanera, se inspira en la definicién del valor de Bruselas de 

dicho Consejo México, ademas, ha participado en los trabajos de este Consejo y sus 

Comités desde 1977. Como medida transitoria, se aplicaron precios oficiales para prevenir y 

contrarrestar practicas desteales de comercio internacional y evitar dafios a ia produccion 

nacional. El Ejecutivo Federal envié al H. Congreso de la Union una iniciativa de ley para 

regular las acciones contra practicas desleales de comercio internacional. Con este 

instrumento, se pretende evitar dafios a las industrias e impedir que e! actual uso temporal de 

precios oficiales se convierta en una proteccion subrepticia. Todas las medidas aplicadas 

obedecieron a una estrategia de politica econdémica definida desde el principio y 

respondieron, exclusivamente, a la necesidad de lograr un cambio estructural de la economia 

mexicana, que amplié las posibitidades de hacer frente a los desequilibrios que pudieran 

presentarse en los dmbitos interno e internacional. 

1.2 El ingreso de México al GATT. 

En el intervalo entre la | y 1| Guerra Mundial el comercio internacional crecié a tasas menores 

que la produccién. De hecho, a partir de 1929 el volumen de comercio registré una caida 

promedio anual de 0.5 por ciento. Esta situacion se debié a la contraccién industrial, la crisis 

financiera mundial y ef incremento continuo de las medidas proteccionistas resultantes de fa 

gran depresién. El proteccionismo fue multiple y practicamente general. Los principales 

paises industrializados elevaron los aranceles, introdujeron restricciones cuantiativas y 

controles de cambio y se multiplicaron los acuerdos bilaterales de intercambio compensado. 

Los esfuerzos regionales y multiaterales (a través de la Sociedad de las Naciones) de 

reducir las restricciones al comercio fracasaron estrepitosamente Estados Unidos propuso a 

sus socios comerciales, a través de su Ley de Acuerdos Comerciales Reciprocos de 1934, la 

reduccién reciproca de barreras arancelarias y no arancelarias. No obstante que se 

reahzaron negociaciones entre ese pais y una treintena mas (entre los cuales se encuentran 

varios paises latinoamericanos), el proteccionismo siguié caracterizando a la economia 

mundial durante todo el decenio de los afios treinta. A partir de 1941, Estados Unidos e 

Inglaterra buscaron establecer una sere de principios basicos que rigieran los intercambios 

comerciales mundiales, una vez que la guerra concluyera. Para 1945 las discusiones van 

tomando forma en proposiciones concretas, incluyendo la necesidad de reducir
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substancialmente los aranceles, eliminar las restricciones cuantitativas, eliminar las 

preferencias arancelarias, eliminar los subsidios a la exportacién, combatir las practicas 

comerciales restrictivas de los carteles privados y establecer convenios de estabilizacion de 

los productos basicos. 

En este apartado analizaremos los criterios, las consideraciones y las alternativas que 

contribuyan a hacer una vatoracién de to que ha significado el ingreso de México al GATT, 

entrando en materia diremos que los factores que determinan [a capacidad de un pais para 

participar ventajosamente en el comercio mundial, son: su ubicacién geografica respecto a 

los mercados existentes; la disponibilidad que tiene de recursos naturales; las condiciones 

climaticas; el costo relativo de su mano de obra; la posibilidad de aplicar diferentes 

tecnologias; y la fortaleza e integracién de su planta industrial y de Ia infraestructura de 

transportes; sin olvidar la organizacién que hace posible aprovechar esos factores, 

mejorando niveles de praductividad, asi como la capacidad de comercializacién que se 

necesita para sacar provecho de las oportunidades que pudiera ofrecer el mercado mundial 

Estas referencias permiten establecer las posibilidades que tiene el pais de obtener 

beneficios en sus intercambios comerciales con el exterior, sin dejar de considerar que los 

resultados finales que puedan atcanzarse con tales intercambios, quedan determinados 

también por et juego de los intereses politicos de los paises participantes y por las diferencias 

que existen entre sus niveles de desarrollo. Con tales propositos es conveniente analizar los 

aspectos relacionados con el proceso de industrializacian y la politica comercial de México, 

que describen nuestro proceso de desarrollo industrial y comercial, y los objetivos que éste 

fija como guia para las transformaciones de los diversos sectores, que concurran y apoyen al 

desenvolvimiento general del pais. De tal forma que el intercambio de bienes y servicios 

entre los paises hace posible que cada nacién busque aprovechar las ventajas propias, 

derivadas de sus disponibllidades de recursos; de su ubicacion geografica respecto a los 

mercados en donde puede colocar su producci6n; de las opciones de produccién agricola por 

sus caracteristicas climaticas; de la relativa abundancia y costo de su oferta de mano de obra 

y de las posibilidades que existen de utilizar diferentes alternativas tecnolégicas, para 

aprovechar en forma optima la combinacién de capital y trabajo con el fin de obtener el mayor 

beneficio de ambos, partiendo de Ja posibilidad que cada pais tiene de acceder en diferente 

medida a tos beneficios a que da lugar la evolucién de la tecnologia. 

“Para México la diversificacion comercial con otros paises y regiones hara posible una mejor 

competencia y complementariedad comercial. La atencién que nuestro pais te brinde 

particutarmente a América Latina, representara la solidez que por mucho tiempo se ha 

negado. El camino con América Latina puede llegar a ser el de su Incomparable cultura, su 

diversidad en recursos naturales y el de compartir un mismo suelo. Con América Latina 

podremos atcanzar el crecimiento en igualdad de circunstancias”.* 

Et comercio exterior constituye por tanto un instrumento de desarrollo. Cada pais puede y 

debe, en principio, obtener ventaja de lo que Je resulta socialmente mas redituable (recursos 

naturales, cercania de mercados de exportacién, clima, precio del capital y la mano de obra y 

acceso a diferentes tecnologias), para lograr niveles de eficiencia elevados y poder competir 

ventajosamente, con ciertos productos, en el mercado mundial. De esta forma, los beneficios 

alcanzan a la comunidad internacional en su conjunto comenzando por el pais que exporta 

en los mejores términos y obtiene utilidades directas, y siguiendo con aquellos que importan 

fo que internamente podrian producir a precios mas altos, en perjuicio de los consumidores 

locales Se subraya asi la importancia de atender y participar en las diferentes instancias del 

comercio mundial, a! tiempo que se promueve la reorientacién del aparato productivo. 

  

* Betanzos Zamora, Jesus y otros. Diaz Alonso, Arturo (Coordinador) Repercusiones de! TLCAN en las Finanzas 

de las Empresas Mexicanas., Ed Sicco , México., 1998., p 126.
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El esquema anterior de ningin modo es perfecto, porque en la practica sufre fas mas 

variadas alteraciones. Los paises con mayor nivel de desarrollo econdmico y tecnolégico 

tienen ventajas adicionales (fuerte disponibilidad de capitales, grandes escalas de 

produccion, amplios sistemas de transporte, alla tecnologia, etc.), que inducen cambios en el 

esquema original y tienden a favorecer un comercio desigual e injusto. Pero lo que resulta 

aun mas grave, es que la colusién de intereses econdmicos y politicos (que son 

inseparables), hacen que los organismos que han sido creados para regular el comercio 

mundial, no tengan toda la agilidad que se requiere para corregir 0 compensar las 

desviaciones que se producen en el comercio internacional. Sabemos, por ejemplo que las 

economias fuertes pueden favorecerse con medidas proteccionistas y también, que los 

precios de las materias primas y de los bienes poco elaborados (con menor valor agregado) 

que exportan los paises en vias de desarrollo, se deterioran en forma permanente como 

resultado entre otras cosas, de practicas comerciales desleales e inequitativas. 

“Para nuestro pais, la historia se inicié oficialmente en diciembre de 1942. En esta fecha fue 

firmado un tratado comercial entre México y Estados Unidos, pais con el que 

Intercambidbamos 90% de nuestro comercio exterior. Este acuerdo logré disminuir 

considerablemente tos gravamenes al comercio México-Americano, a la vez que se fijaron 

niveles relativamente bajos en tos precios de Jas exportaciones mexicanas de materias 

primas. El tratado de 1942 y el intercambio comercial de la Segunda Guerra Mundial se 

pueden ver como e! precedente de lo que hoy esta sucediendo en Ia integracién comercial 

México-Estados Unidos. Sin embargo, el camino no fue facil; hubo grados de rompimiento 

cuando al concluir ef conflicto mundial, México da marcha atras y se lanza por el camino 

opuesto, y de manera mas decidida que en el pasado. En contra de los deseos 

norteamericanos, el gobierno de Manuel Avila Camacho (1940-1946), pero sobre todo el de 

Miguel Aleman (1946-1952), dieron forma a una complicada barrera de aranceles y 

disposiciones burocraticas, cuyo fin era permitir que surgiera y prosperara una industria 

manufacturera mexicana, que acabé siendo poco eficiente y no muy bien planteada”.® 

“México respondia asi a la relacién de la vecindad. Este acuerdo de reciprocidad bilateral 

marco gran parte del futuro econémico del pais, ya que otorgd a nuestro pais la concesion de 

ser tratado como la nacién mas favorecida en el terreno comercial por Estados Unidos y al 

mismo tiempo logré la reduccién de una clausula, determinando que la industria mexicana 

quedara protegida de la competencia internacional. Sin embargo, Ja relacion comercial seria 

mas conflictiva de lo que en un principio pudo pensarse, debido a que para la década de los 

setenta Estados Unidos habria de emitir una fey de comercio exterior, estableciendo un 

sistema de preferencias arancelarias que en realidad ha funcionado como un mecanismo 

abiertamente proteccionista, en el que quita y pone productos conforme lo demandan sus 

productores nacionales, cuando algun Articulo extranjero pudiese perjudicarlo. La Ley 

norteamericana de Acuerdos Comerciales de 1979 establecié, ademas, los instrumentos 

necesarios mediante los cuales un pais pudiera defenderse de las acusaciones de aplicar 

subsidios y que fueran dirimidos ante organismos internacionales, como lo fue el Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT)”.® 

Por las caracteristicas del proceso de desarrollo de México y por la vecindad geografica con 

Estados Unidos, este pais ha sido histéricamente el principal abastecedor de mercancias 

para la economia mexicana, asi como nuestro principal mercado. México, por su parte, 

desde 1979 al incrementarse notoriamente las remisiones de petroleo y gas natural al vecino 

pais, fue desplazando a otros proveedores del mercado norteamericano hasta ubicarse en 

  

* Bernal Sahagun, Victor Manue! La Integracion Comercial de México en Estados Unidos y Canada, ¢alternativa o 

destino? . 3a ed. Ed. Siglo XIX, coedicién del Instituto de Investigaciones Econémicas de la Universidad Nacionat 

Autonoma de México., Coleccion México y Aménca , México., 1996., p17. 

* Betanzos Zamora, Jesus y otros ob. cit. p 5.
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4981 y 1982, como el tercer proveedor y cliente de Estados Unidos, siendo superado 

tnicamente por Canada y Japon. Sin embargo, desde 1984, cuando expird el acuerdo 

comercial entre los dos paises, firmado en 1942, las relaciones bilaterales carecieron de un 

marco juridico de referencia que las normara, recibiendo México unilateralmente los 

beneficios def tratamiento de la nacién mas favorecida por parte de Estados Unidos, 

tratandose causuisticamente los temas que se han presentado. 

Como resultado de los esfuerzos bilaterales en busca de un marco de referencia, se cred en 

4979 la Comision Conjunta de Comercio México-Estados Unidos, la cual fue instituida en 

busca de mejorar el comercio bilateral y resolver los diferendos que se presentaran, Ambos 

gobiernos convinieron en agosto de 1986, estudiar las bases para un Acuerdo-Marco sobre 

comercio e inversion que regulara las relaciones México-Norteamericanas sobre esas 

materias. Cabe aclarar que !a propuesta norteamericana siempre estuvo en la mesa de las 

negociaciones y antes de la entrada de México al GATT, Estados Unidos argumentaba que 

un Acuerdo amplio podria regir los intercambios de los paises y servir de marco legal para 

otorgar a nuestro pais, algunos de los tratamientos que Estados Unidos daba a los miembros 

del Acuerdo General, de tal forma que no tuviera reclamaciones de las partes contratantes de 

ese organismo por extender lo negociado con ellos a un pais no-miembro Asi, durante el 

gobierno del Lic. José Lopez Portillo, funciono la Comisién Conjunta de Comercio México- 

Estados Unidos como foro de negociaciones sectoriales para los dos paises. 

Somos un pais con una buena ubicacién geografica en el contexto internacional. Baste 

sefialar al respecto que tenemos junto a nosotros el mercado mas grande del mundo y que 

este hecho, a la vez que representa serios retos y dificultades, nos brinda oportunidades en 

materia econémica y comercial. Estos términos podrian ampliarse inclusive, pero tratar de 

hacerlo sin considerar la necesidad de diversificar nuestros mercados, de ningun modo 

resuita lo mas conveniente. La monodependencia comercial puede facilmente dar jugar a que 

se rompan los términos de equidad que deben caracterizar a las relaciones comerciales, 

especialmente cuando existen grandes diferencias en los niveles de desarrollo entre los 

paises que la practican. De ahi la importancia tan especial que tiene para México la 

busqueda de nuevos mercados, sobre todo si se toma en cuenta que existen buenas 

posibilidades para ello. Estas consideraciones nos llevan a reflexionar, con el mayor cuidado 

posible, las posibilidades reales de aumentar la participacion que tiene México en la 

economia mundial. Nuestras colindancias oceadnicas nos dan acceso directo por la via 

maritima (que es la mas barata para grandes distancias) practicamente con todo el mundo. 

Esta situacién tan favorable no debe pasar desapercibida. Representa mayor integracién 

comercial con tos demas paises de América Latina, donde la similitud que existe en los 

niveles de desarrollo garantiza un comercio de beneficios comunes, que rebasa los limites de 

tas consideraciones econdémicas; y es también, una opcién de mayor acceso a mercados 

como los del Japén, tos Paises de la Cuenca del Pacifico y la Comunidad Economica 

Europea. México es una nacién rica en recursos naturales. 

Destacan sefialadamente nuestras reservas probadas de petréleo (con el 4°. lugar mundial), 

pero to mas importante a mediano y largo plazos, es que contamos con amplias dotactones 

de recursos que nos permiten visiumbrar mayor produccién en diferentes campos y un 

desarrollo mas equilibrado de las potenciatidades econdmicas que tiene el pais. Tales son los 

casos de la pesca; del aprovechamiento de nuestros yacimientos minerales; de las 

explotaciones forestales y del desarrollo agricola y ganadero, dado que la variedad de climas 

que tenemos representa un potencial para la exportacion de este tipo de bienes Asimismo, 

es necesario sefialar que la mano de obra mexicana ha mejorado notablemente su nivel de 

calificacion y especializacién. E! Sistema Nacional de Educacién Técnica se ha ampliado a 

todas las entidades del pais, con lo que podemos ahora disponer de recursos humanos 

calificados en practicamente cualquier lugar de la Republica. ste hecho, que representa ya 

de por si mas y mejores opciones de desarrollo interno, tiene también una significaci6én muy
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especial cuando se analizan las perspectivas que tenemos de incrementar el nivel de 

nuestras exportaciones. Dentro de estos comentarios sobre el horizonte exportador del pais, 

deben mencionarse algunos aspectos relacionados con el desarrollo que presenta en la 

actualidad la planta industrial nacional. 

El sector industrial mexicano ocupa ef catorceavo lugar en el contexto mundial considerando 

el vator de su produccidn, y este hecho, que no expresa por si mismo et nivel de dependencia 

tecnoldgica que aun tenemos en el renglon industrial, revela por la gran variedad de articulos 

que forman el conjunto de la produccion industrial, que somos una economia con bastante 

capacidad para asimilar diferentes tecnologias. En consecuencia, si bien se cuenta con 

personal técnicamente calificado para conducir y operar los niveles del proceso de 

produccién en una gama amplia y diversificada de bienes, no podemos subestimar que 

nuestra faita de autonomia tecnolégica pospone ta consolidacién de! sector industrial del 

pais Esto quiere decir, que la industria mexicana actual esta en aptitud de producir muchas 

cosas que tienen demanda en los mercados internacionales, pero que Tequiere darse 

especial atencidn a los programas de autosuficiencia tecnolégica, que se complementan en 

la practica principalmente con la produccion de bienes de capital. Consideracion expresa 

constituye el hecho de que la planta industrial no es homogénea. La forman empresas de 

diferente tamafio, que difieren no solo por la escala de su producci6n, sino por la capacidad 

que tienen de asimilar nuevas tecnologias para Incorporarse al proceso de modernizaci6n. 

Las empresas medianas y pequerias, que emplean proporcionalmente mas trabajo que 

capital, requieren por su propio tamajio, de un cierto tiempo para elevar su nivel de 

competencia y ajustarse convenientemente a nuevos términos en el comercio internacional. 

Lo que no hay que olvidar, sin embargo, es que las empresas de este tipo que existen en el 

pais tuvieron que enfrentar exitosamente, en su momento, el reto de la competencia interna 

ante empresas de mayor tamafio y comparten, en consecuencia, buena parte del mercado, 

no obstante la diferencia en los actuales niveles de eficiencia y competitividad de la 

estructura industrial del pais. La evolucién de ta economia nacional, a raiz de! ingreso de 

México af GATT ha precisado sus efectos en los diferentes sectores y en el manejo de la 

politica econémica, a fin de avanzar hacia el 6ptimo aprovechamiento del GATT, asi como 

para prevenir efectos adversos. El ingresar al GATT planteo la necesidad de reformular por 

completo las politicas industrial y comercial de México, ya que la politica economica tuvo que 

hacer frente a retos inusitados, en particular a la luz de la magnitud de la deuda externa y su 

servicio, asi como de la dinamica de la poblacion mexicana. Competitividad internacional, 

creacion de empleos productivos y justamente remunerados, satisfaccién de las aspiraciones 

materiales y sociales de una poblacién creciente, todos estos fueron objetivos hacia los que 

debio avanzar la sociedad mexicana en el futuro inmediato. 

Por lo que el ingreso de México af GATT se puede explicar como una decision dirigida a 

facihtar la politica de comercio exterior que el Gobierno ha tratado de instrumentar a partir de 

la crisis, pues una estrategia de promocién de exportaciones sdélo adquiere sentido si se tiene 

asegurado el acceso estable a los mercados mundiales. El cambio de un modelo de 

sustitucion de importaciones industriales con creciente endeudamiento, cuya produccién se 

ha orientado tradicionalmente a un mercado interno protegido, hacia un esquema de 

competencia internacional se da en condiciones dificiles. En el ambito internacional, el 

proteccionismo cada vez mayor de los paises desarrollados dificulta la exportacion de 

productos industriales tradicionales. El Ingreso al GATT se da en un contexto de presiones 

demograficas que obligan al Estado a satisfacer demandas sin precedente de empleo y 

servicios sociales.
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1.3 El GATT, conceptos, caracteristicas 

y panoramica 

Sin duda alguna es importante mencionar como principio de este estudio, la evolucién 

historica que dio origen a la creacién del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT); por eso el presente trabajo ha sido pensado con el fin de proporcionar una 

vision de conjunto de las perspectivas de México en el comercio mundial, de las politicas de 

industrializacién y comercio exterior que ha seguido el pais en los ultimos afios y de lo que 

puede representar para éste el GATT, como instancia de participacién en el comercio 

internacional. Por este motivo resulta ineludible referirnos mediante una mirada retrospectiva 

a los antecedentes histéricos que se remontan a la importancia del comercio internacional 

como factor de complementariedad de las economias nacionales 

A principios de 1946 el Consejo Econémico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

convoca a una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empieo Los trabajos de esta 

Conferencia se cristalizarian en la redaccién de la "Carta de la Habana, para una 

Organizaci6n Internacional de Comercio” el 24 de marzo de 1948, la cual contenia 106 

Articulos y 16 Anexos. EI objetivo de la Carta es, por un lado, obtener el pleno empleo y, por 

el otro, desarrollar el comercio internacional, para ello, la Carta enumera cuatro medios: 1) 

desarrollo econémico y reconstruccién; 2) acceso de todos les paises, en condiciones de 

\gualdad, a los mercados, a las fuentes de aprovisionamiento y a los medios de producci6n; 

3) reduccién de tos obstaculos al comercio; y 4) consultas y cooperacién en e! seno de la 

Organizacion Internacional de Comercio. 

Después de tres afios de intensa negociacién, 53 paises, entre ellos México, firman el Acta 

Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo a la cual se anexa 

la resolucién que crea la Comisién Interina de la Organizacion Internacional de Comercio de 

la que México forma parte, junto con los demas signatarios de la Conferencia, excepto 

Argentina. Debido a que la entrada en vigor de la Carta se condicionéd a que fuera ratificada 

por cuando menos los paises que participaran en el 85 por ciento del comercio mundial, la 

ratificacion de los Estados Unidos de Norteamérica resultaba fundamental en virtud de que 

este pais participaba, en aquel momento, con mas de un 15 por ciento de dicho comercio. 

—l Congreso Norteamericano se negé a ratificar la Carta sobre la base de que no es 

demasiado liberal y subraya demasiado los méritos de la planeacién econémica, provocando 

que paises signatarios no sometieran a sus propios parlamentos la Carta, en tanto Estados 

Unidos no la ratificara. 

En efecto, paralelamente a la elaboracidn de ta Carta, se Ilevé a cabo, de abril a octubre de 

1947, una negociacion arancelaria multilateral con el objeto de mostrar por anticipado lo que 

podrian ser las negociaciones arancelarias previstas por la Carta. En siete meses, 23 paises 

disminuyen sus aranceles sobre un volumen de intercambio que represento ja mitad del 

comercio internacional. Mas aun, estos paises deciden hacer entrar en vigor la parte 

comercial de la Carta sin esperar el final de la Conferencia. Esta parte de la Carta toma el 

nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que es firmado 

por 23 paises el 30 de octubre de 1947 Estos paises son: Australia, Belgica, Brasil, 

Bumania, Canada, Ceylan, Checoslovaquia, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, 

India, Libano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistan, Paises Bajos, Rhodesia det 

Sur, Reino Unido, Sirla y Sudafrica. Sin embargo, ai no haberse tatificado la Carta, ef 

Acuerdo General se convierte en el Unico marco multilateral de los intercambios y en la 

practica ha llevado a cabo la misién que originalmente se encomendd a la OIC.
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En este orden de ideas nos indica Gerard Curzon: 

“El GATT es un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de comercio 

que consigna derechos y obligaciones reciprocos en funcion de sus objetivos y 

principios”.” 

Asimisrno, Jacques y Colette Néme nos comentan: 

“El GATT es pues, ante todo un tratado, convertido por fa fuerza de las cosas 

en una Organizacion que regula el comercio internacional y se propone reducir 

los obstaculos a los intercambios”.® 

Por otra parte, los gobiernos participantes en el Comité preparatorio decidieron efectuar 

negociaciones con la finalidad de reducir los aranceles aduaneros y otras restricciones al 

comercio, sin esperar a que se iniciara sus funciones la proyectada Organizacion 

Internacional del Comercio Como consecuencia de esta decisién se celebré en Ginebra en 

1947, la Primera Conferencia de Negociaciones sobre Aranceles, en forma paralela a los 

trabajos del Comité que estaba elaborando la Carta de La Habana.® Algunos paises en 

desarrollo lo han considerado "como un Club de los Ricos". Se puede decir que siendo una 

organizacién internacional, no es una institucién especializada de las Naciones Unidas, 

atenta la circunstancia que no se ha cumplido con las disposiciones del Articulo 63 de la 

Carta de ta ONU, que establece como requisito para ser un organismo especializado la 

celebracian de acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que 

dichos organismos habran de vincularse con la Organizacién."° Como organizacién formal de 

comercio, el GATT representa un instrumento internacional encargado de promover los 

intercambios entre sus miembros, con base en la eliminacién de restricciones, la reduccién 

de aranceles aduaneros y la aplicacién general y obligatoria de la cldusuta de la nacién mas 

favorecida para todos. 

De conformidad con los términos del Acuerdo General, los paises firmantes del GATT 

(Partes Contratantes) reconocen que sus relaciones comerciales y econdémicas deben tender 

al logro de niveles de vida mas altos; al pleno empleo, a niveles cada vez mayores del 

ingreso real y de la demanda efectiva; a la utilizacién racional de los recursos mundiales y al 

crecimiento de la produccién y de los intercambios de productos. Asimismo, y para alcanzar 

dichos objetivos, las Partes manifiestan su deseo de celebrar acuerdos encaminados a 

obtener, con base en la reciprocidad y en las ventajas mutuas, la reduccién sustanciat de los 

aranceles aduaneros y de las demas barreras comerciales, asi como la eliminacién del trato 

discriminatorio en materia de comercio internacional. Lo fundamental en las negociaciones 

del GATT son las concesiones arancelarias entre sus miembros, que adoptan el compromiso 

de no aumentar tos aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas que se 

consideran "consolidadas" (con un valor fyo como tope) en las listas de concesiones que 

forman parte y tienen la misma validez que el Acuerdo General. En forma muy especial se 

destacan los acuerdos reciprocos y mutuamente ventajosos entre las Partes Contratantes, a 

pesar de que las ventajas arancelarias consolidadas se generalicen a los demas miembros, a 

través de ja clausula de la nacion mas favorecida. 

  

” Curzon, Gerard La Dipfomacia del Comercio Multilateral. £1 Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT, 

sy influencia sobre las Politicas y Técnicas Comerciales de las Naciones., Ed Fondo de Cultura Economica., 

Mexico , 1969., p. 45. 

* Néme Jacques y Colette Organizaciones Econdémicas Intemacionales , Ed. Anel , Barcelona., 1965 , p. 24. 

+ tvalpica de Lamadrid, Luis. ,Que es el GATT? , Ed. Gryalbo , México , 1988., p 13 

‘2 Seara Vazquez, Modesto Tratado General de la Organizaci6n Internacional., Ed. Fondo de Cultura Economica., 

México , 1974. p 612
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El Acuerdo General esta integrado por un Preambulo, 38 Articulos distribuidos en cuatro 

partes; un Protocolo de Aplicacién Provisional y un Apéndice integrado por 2 apartados; uno 

de los cuales se refiere a la fuente y fecha efectiva de tas disposiciones de] Acuerdo General 

y el otro contiene una lista de las abreviaturas utilizadas en el apéndice y de las disposiciones 

de tos acuerdos complementarios que afectan a la aplicacién de determinadas partes del 

Acuerdo General.'' Es importante hacer notar que la Parte Il del Acuerdo, que quiza es la 

mas importante del mismo pero también la que mas problemas tiene en su aplicacién esta 
condicionada, por el Protocolo de Aplicacién Provisional, en toda fa medida que sea 

compatible con ta legislacion vigente de las Partes Contratantes. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es un tratado que 

originalmente constaba de 35 Articulos a los que se agregaron, a partir de 1965, los 
comprendidos en la parte IV que se integra con tres Articulos en los que se recagen los 

intereses de los paises en desarrollo, quedando asi un total de 38 Articulos destinados a 

servir de base al comercio internacional. Desde 1950 el GATT se preocupé por considerar ta 

problematica de tos paises en desarrollo y modificd ef Articulo XVIII del Acuerdo General; 

esta modificacién permitié a los paises en desarrollo el establecer medidas proteccionistas y 
que se consideran justificadas para su desarro!lo econdmico. 

En 1964 con ef surgimiento de la UNCTAD en que los paises en desarrolfo tienen un foro y 
un instrumente a nivel internacional de expresion y de accién, presionan para que tos paises 

industrializados del GATT introduzcan una Parte Cuarta al Acuerdo General, relativa ai 

Comercio y Desarrollo. Esta Parte Cuarta desarrollada en los Articulos XXXVI, XXXVII y 

XXXVII} del Acuerdo establecen la base filoséfica y normativa entre las partes desarrolladas 

(paises industrializados) y las partes poco desarrolladas (paises en desarrollo) del GATT, los 

paises industrializados aceptaron que la elevacién de los niveles de vida y el desarrollo 

progresivo de las economias es especialmente urgente para los paises en desarrollo, que los 

ingresos de exportacién de los paises en desarrollo pueden representar un papel vital en su 

desarrollo econdémico; que es necesario darle prioridad a las exportaciones de productos 

primarios otorgandoles condiciones mas favorables de acceso a los mercados mundiales. 

Es importante hacer notar que las partes contratantes del (GATT pueden facultar "a las 

partes contratantes poco desarrolladas para que apliquen medidas especiales con objeto de 

fomentar su comercio y desarrollo" y que "no esperan reciprocidad por los compromisos 

contraidos por ellos en negociaciones comerciales de reducir o suprimir los derechos de 
aduana y otros obstaculos al comercio de las partes contratantes poco desarrolladas". Para 

darte mas operatividad a esta Parte se creé el Comité de Comercio y Desarrollo. “A pesar del 

avance que se dio con la introduccién de estas nuevas disposiciones al GATT los resultados 

logrados en la Ronda Kennedy y en la Ronda Tokio no correspondieron a esa filosofia”. 

El GATT, en sus origenes, fue un acuerdo provisional. Hoy formalmente todavia lo es. Esta 

formula permit instrumentar inmediatamente las concesiones arancelarias acordadas 
durante las negociaciones de 1947, en virtud de que para ello no era necesaria la ratificacion 

de sus parlamentos. Sin embargo, la adopcidn de algunas normas exigia fa aprobacién de fos 

parlamentos, porque el GATT contiene disposiciones que, sobre ciertos aspectos, no 
correspondian con la legislacién nacional de diversas Partes Contratantes. Estas, por lo 

tanto, no las podian aplicar en su totalidad a menos que sus parlamentos aceptaran modificar 

la legislacion nacional respectiva para ponerla de acuerdo con el texto del GATT. 

Las Partes Coniratantes llegaron a un acuerdo sobre un “protocolo de aplicacién provisional", 

de conformidad con el cual cada Estado debe aplicar el GATT en la medida compatible con 

su legislacién en vigor. Asi, por ejemplo, Los Estado Unidos han invocado este protocolo que 

“ Sfalpica de Lamadnd, Luis ob cit, p 22.
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da lugar a la aplicacién de la llamada “Clausula del Abuelo” que les permitié conservar 

durante treinta afios una legislacion contraria a algunas disposiciones del GATT, en relacién 

con valoracién aduanera y derechos compensatorios, entre otras. Sin embargo, en las 

rondas de negociacién comercial mas recientes se ha procurado desarrollar normas 

homogéneas que eviten las situaciones de excepcién, mediante fa negociaci6n y firma de 

Cédigos de Conducta y Acuerdos que reglamenten politicas y practicas comerciales en 

campos especificos. 

Las reducciones de aranceles consecuencia de las negociaciones anteriores pasaron a 

formar parte de un tratado multilateral denominado Acuerdo General Sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (AGAAC) cuyo nombre en inglés es el de "General Agreement on 

Tariffs and Trade" cuyas siglas son GATT, que por ser las mas conocidas las emplearemos 

en el desarrollo de este trabajo. Este Acuerdo General fue firmado el 30 de octubre de 1947 

en Ginebra por 23 estados miembros de la ONU y entré en vigor, provisionalmente, el 1° de 

enero de 1948, como consecuencia del entendimiento de siete de los principales paises 

comerciales de esa época: Bélgica, Canada, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, 

Luxemburgo y Reino Unido. E1 Articulo XXIX del GATT establece la relacién de este Acuerdo 

con la Carta de La Habana 

Et GATT fue concebido como un mecanismo provisional mientras entraba en vigor Ja Carta 

de La Habana, que se firmé el 24 de marzo de 1948, nunca entré en vigor; principalmente, 

porque fue abandonada por los Estados Unidos, quien en su propio pais habia recibido 

severos ataques por parte de los proteccionistas, de los inversionistas internacionales y de 

todos aquellos que se oponian a la aplicacién de medidas para combatir ciertas practicas 

comerciales restriccionistas. Ademas, de que e! texto constitutive de la Organizacién 

Internacional de Comercio considerado como un tratado por Estados Unidos tenia que seguir 

el procedimiento constitucional de la aprobacién del Senado, el cual no lo otorgo por lo que el 

Presidente de los Estada Unidos no pudo ratificar este convenio; la alternativa fue la 

celebracién de un acuerdo en forma simplificada, que sin dejar de ser un tratado intencional, 

le permite al Presidente de los Estados Unidos implementarlo administrativamente, sin 

necesitar la aprobacién del Senado, por eso se hizo a través de la Trade Agreements Act. Asi 

el GATT es el Unico mecanismo que sirve como un instrumento juridico de regulacién det 

comercio internacional y como un marco para la cooperacion comercial de los paises del 

mundo, 

Los objetivos dei GATT son tos siguientes: 

4 Que sus relaciones comerciales y econémicas deben tender al logro de 

niveles de vida mas altos, 

2. La consecucién del pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez mayor, del 

Ingreso real y de ta demanda efectiva, 

3. La utilizacion completa de los recursos mundiales y 

4. Elacrecentamiento de la produccién y de los intercambios de productos. 

Estos objetivos se realizan mediante la celebracion de Acuerdos que deben estar basados 

en: 
- La reciprocidad y las mutuas ventajas. En las negociaciones internacionales, 

la reciprocidad, esto es, el algo por algo (quid pro quo) es la base en las 

mutuas concesiones sobre cuotas arancelarias entre los paises; este es el 

aspecto positivo de la reciprocidad. En su aspecto negativo puede significar 

represalias (actos licitos en e! Derecho Internacional Publico) por los 

aumentos de aranceles hechos por otros paises. 

"? Plano C , Jack y Alton, Roy. Diccionano de Relaciones Internacionales. €d. Luminosa., México., 1975., p. 77. 
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- Lareduccién sustancial de los aranceles aduaneros y de las demas barreras 

comerciales. 

~ La elimmnacién del trato discriminatorio en materia de Comercio 

Internacional."* 

Los instrumentos y principios mas importantes de que dispone el GATT para la realizacién de 

sus fines son: 

a) La Clausula de la Nacion Mas Favorecida, a través de la cual se establece 

que el comercio no debe estar sujeto a ninguna discriminacion, de manera 

tal que los beneficios concedidos por un pais a otro miembro del Acuerdo, se 

hacen extensivos a las demas Partes Contratantes, consiguiéndose de esta 

forma la proyeccién multilateral de tales beneficios; 

s La Multilateralidad que se instrumenta mediante el otorgamiento de 
faciidades que fos paises se obligan a conceder a todos los demas 

firmantes, bajo el principio de la nacién mas favorecida y mediante la 

seguridad de que cada pais miembro tiene e! apoyo de los otros en esa 

pretensi6n; 

c) Los Aranceles Aduaneros, que permiten proteger la industria de un pais sin 

recurrir a otro tipo de medidas como las restricciones no arancelarias 

(permisos y cuotas), la practica de! "dumping" (para vender en el exterior a 

precios mas bajos que el costo real de produccién), o el subsidio a las 

exportaciones; 

d} La Compensacién por ef retiro y disminucién de las concesiones 

arancelarias otorgadas durante el curso de negociaciones comerciales 

efectuadas en su seno, para restablecer el equifibrio en las condiciones 

negociadas y evitar el uso de medidas de represalia que pudiera aplicar 

algun pais, por los aumentos en las restricciones que se le impusieran a sus 

mercancias para entrar a otro pais; 

La aceptacién de Uniones Aduaneras o Zonas de Libre Comercio, para las 

que las disposiciones contenidas en e! GATT exigen que los aranceles y 

disposiciones que afecten al comercio de los paises que las integran, no 

sean mas restrictivos que los existentes, antes de !a creacién de dichos 

grupos, en su relacién con los demas paises miembros det Acuerdo; 

& 

f) Las Consuitas para que la aplicacion de cualquier medida restrictiva del 
comercio por parte de algun pais miembro en perjuicio de otro, pueda ser 

objeto de consultas previas entre tos involucrados, con e! fin de llegar a un 
acuerdo sobre los términos de las medidas restrictivas, o bien para obtener 

la compensacion correspondiente; 

EI Intercambio Equitativo que se refiere al mejoramiento del comercio de ios 

paises en vias de desarrollo, para lo cual fue modificado en 1950 el Articulo 

XVHE del Acuerdo, y se agregd en 1965 la Parte IV sobre Comercio y 

Desarrollo; 

9g 

  

“3 Matpica de Lamadrid, Luis ob. cit, pp. 15-16.
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h) Las Represalias que han sido estrictamente reglamentadas para 

instrumentarse Unicamente después de haberse realizado consultas entre 

las Partes en conflicto; 

i) Las Exenciones mediante las cuales se considera la posibilidad de no aplicar 

ciertas disposiciones, a cualquiera de sus integrantes, siempre y cuando 

fuera necesario en e] cumplimiento de los objetivos generales del Acuerdo 

General. Esta facultad sélo la pueden ejercer las Partes Contratantes 

actuando como cuerpo colegiado, con el propésito de evitar la introduccién 

unilateral de medidas que afecten las Normas del Acuerdo sin una previa 

consulta. 

Los acuerdos correspondientes a las dos esferas comerciales mas importantes -los bienes y 

los servicios- tienen un esquema comin constituido por tres partes, aunque fos detalles son 

en algunos aspectos bastante diferentes. Inicialmente se exponen los principios generales: el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (para las mercancfas), y el 

Acuerdo General sobre e! Comercio de Servicios (AGCS). (El Acuerdo sobre los Aspectos de 

tos Derechos de Propiedad Intelectuat relacionados con el Comercio (ADPIC) también se 

incluye en esta categoria, aunque en la actualidad no tiene partes adicionales.) 

Por ultimo, existen las listas de documentos, extensas y detalladas, elaboradas por los 

distintos paises para dar acceso a sus mercados a determinados productos o proveedores 
de servicios extranjeros. En el caso del GATT, consisten en compromisos vinculantes 

relativos a los aranceles aplicables a las mercancias en general, y combinaciones de 

aranceles y contingentes para ciertos productos agropecuarios. En el caso del AGCS, los 

compromisos establecen la medida de! acceso otorgado a los proveedores de servicios 

extranjeros en determinados sectores e incluyen listas de los tipos de servicios respecto de 

los cuales los distintos paises comunican que no aplican el principio de la "nacion mas 

favorecida". 
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El principio de trate nacional significa igualdad de trato para nacionales y extranjeros. En la 

esfera de 10s servicios significa que, una vez se haya autorizado a una empresa extranjera a 

suministrar un servicio en un pais, no deberan hacerse discriminaciones entre esa empresa 

extranjera y las empresas nacionales. 

Con arreglo al AGCS, un pais sdlo tiene que aplicar este principio cuando haya contraido un 

compromiso especifico de otorgar a los proveedores extranjeros acceso a su mercado de 

servicios. No tiene que aplicar trato nacional en sectores en los que no haya contraido 

compromisos. Incluso cuando se hayan contraido, el AGCS prevé limitaciones al trato 

nacional.
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Lo anterior contrasta con la manera en que se aplica el principio de trato nacional a las 

mercancias: en este caso, una vez que un producto haya atravesado la frontera y se haya 

realizado el correspondiente despacho de aduanas, tiene que recibir trato nacional aun 

cuando el pais importador no haya contraido compromiso alguno en ef marco de la OMC de 

consolidar el tipo arancelario. 

Los miembros de la OMC han elaborado también listas separadas de excepciones del 

principio de no-discriminacion (NMF). Cuando entro en vigor el AGCS habia una serie de 

paises que habian firmado ya con sus interlocutores comerciales acuerdos preferenciales en 

la esfera de los servicios, bilateralmente o en pequefios grupos. Los miembros de la OMC 

estimaron que era necesario mantener esas preferencias temporalmente. Se otorgaron 

asimismo el derecho a seguir dispensando un trato mas favorable a determinados paises en 

determinadas actividades de servicios mediante Ja consignacién en listas de "exenciones del 

{rato NME" junto con sus compromisos iniciales Con ei fin de proteger el principio NMF 

general, las exenciones Gnicamente podian hacerse una vez, no puede afiadirse nada a tas 

listas, que se examinaran transcurndos cinco afios (en el afio 2000) y cuyo plazo de validez 

no sera normalmente superior a 10 afios. Las listas de exenciones forman también parte 

integrante del AGCS. 

Al igual que en el GATT y en el AGCS, el punto de partida del Acuerdo sobre fa propiedad 

intelectual son los principios basicos y, al igual también que en los otros dos acuerdos, 

reviste especial importancia el principio de no-discriminacion: trato nacional (igualdad de trato 

para nacionales y extranjeros) y trato de la nacién mas favorecida (igualdad de trato para los 

nacionales de todos los mterlocutores comerciales en ef marco de la OMC). El otorgarniento 

de trato nacional es también un principio fundamental en otros acuerdos sobre propiedad 

intelectual ajenos ala OMC. 

Cuando a un inventor 0 creador se le otorga proteccién mediante patente o derecho de autor, 

se le confiere el derecho a impedir que otras personas hagan coplas de su obra sin su 

consentimiento. En general, ta sociedad considera esta proteccion a corto plazo de la 

propiedad intelectual un incentivo para promover el desarrofio de nuevas tecnologias y 

creaciones que acabaran por estar al alcance de todos. El Acuerdo sobre los ADPIC 

reconoce la necesidad de establecer un equilibrio. Se dice en él que la proteccién de la 

propiedad intelectual debe contribuir a la innovacién técnica y a la transferencia de 

tecnologia. Los conocimientos técnicos -se dice asimismo- deben beneficiar tanto a los 

productores como a ios usuarios y acrecentar el bienestar econémico y social. 

La nueva norma del acceso a los mercados para los productos agropecuarios es un régimen 

de "aranceles inicamente”. Antes de la Ronda Uruguay, algunas importaciones de productos 

agropecuarios estaban limitadas por contingentes y otras medidas no arancelarias. Han sido 

sustituidas por aranceles que dan una proteccién mas o menos equivalente: si las politicas 

anteriores significaban que los precios internos eran un 75% mas elevados que los precios 

mundiales, el nuevo arancel podria ser de aproximadamente el 75% (esta conversian de los 

contingentes y otros tpos de medidas en aranceles se denomina “arancelizacion"). Las 

primeras 50 toneladas importadas en el afio son gravadas con un arancet del 25% (las 

50 toneladas se establecen con arregio a las importaciones autorizadas en el periodo de 

base 0 conforme a un nivel negociado de "acceso minimo"). Una vez que se ha cubierto el 

contingente de 50 toneladas, las demas importaciones son gravadas con el 75%. El Acuerdo 

contenia ademas otras disposiciones Aseguraba que las cantidades importadas antes de su 

entrada en vigor se pudieran seguir importando, y garantizaba que algunas nuevas 

cantidades quedaran sujetas a derechos de aduana que no fueran prohibitivos. Esto se logr6 

mediante un sistema de “contingentes arancelarios", o sea de tipos arancelarios inferiores 

para determinadas cantidades, y tipos mas elevados (en algunos casos mucho mas 

elevados) para las cantidades que superan el contingente.
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Los nuevos compromisos en materia de aranceles y contingentes arancelarios, que 

abarcaban todos fos productos agropecuarios, entraron en vigor en 1995. Los participantes 

de la Ronda Uruguay convinieron en que los paises desarrotlados reducirian los aranceles 

(muy elevados en el caso de los productos excluidos de los contingentes arancelarios) en un 

36% por término medio, en reducciones iguales repartidas en seis afios. Los paises en 

desarroilo harian reducciones del 24% en el curso de 10 afios. Varios paises en desarrolio 

utilizaron también la posibilidad de ofrecer tipos arancelarios maximos en el caso de que los 

derechos de aduana no estuvieran “consolidados” (es decir, comprometidos en virtud de 

normas de! GATT 0 de la OMC) antes de la Ronda Uruguay. Los paises menos adelantados 

no estan obligados a reducir sus aranceles. (Estas cifras no figuran en realidad en el Acuerdo 

sobre {a Agricultura. Los participantes las utilizaron para preparar sus listas de compromisos. 

Los compromisos que figuran en las listas son juridicamente vinculantes). 

En el caso de los productos cuyas restricciones no arancelarias han sido convertidas en 

aranceles, los gobiernos estén autorizados a adoptar medidas de urgencia especiales 

(salvaguardias) a fin de evitar que sus agricultores se vean perjudicades por una rapida 

bajada de los precios o un notable aumento de las importaciones. Ahora bien, ef Acuerdo 

determina cuando y como se pueden aplicar estas medidas de urgencia (por ejemplo, no se 

pueden aplicar a las importaciones comprendidas en un contingente arancelario). Cuatro 

paises utlizaron las disposiciones de "trato especial” para limitar las importaciones de 

productos especialmente sensibles (principalmente el arroz) durante el periodo de aplicacion, 

pero con sujecién a condiciones estrictamente definidas, incluida la de acceso minimo para 

los proveedores extranjeros. Estos cuatro paises son el Japén, la Republica de Corea y 

Filpinas en el caso del arroz; e Israel en to que respecta a la carne de ovino, la leche entera 

en polvo y determinados quesos. 

4.4 Principios y reglas del GATT. 

Det texto del Acuerdo General se pueden inferir cuatro principios fundamentales que son los 

siguientes 

Primer Principio: no-discriminacién en el comercio. 

Todas las partes contratantes del GATT estan obligadas por la Clausula de la Naci6n mas 

Favorecida. En efecto, el parrafo 1 del Articulo 10. de ta Parte | establece que “cualquier 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto 

originanio de otro pais 0 destinado a é1, sera concedido inmediata e incondicionaimente a 

todo producto similar originario de tos territorios de tadas las demas partes contratantes 0 a 

ellos destinado". Esta Clausula evita la discriminacién comercial a terceros paises, porque los 

iguala en las ventajas correspondientes, hasta antes del GATT, se utilizé y todavia se sigue 

haciendo, como instrumento de promocién en los acuerdos bilaterales de comercio entre los 

paises; correspondié a la etapa en que el comercio mundial se efectuaba, primordialmente, 

basandose en la bilateralidad. Con la aparicién del GATT fa Clausula se introduce dentro de 

un mecanismo multilateral y con tendencia universal. 

Sin embargo, dentro del propio Acuerdo General existen excepciones a este principio tales 

como a) El indicado en los parrafos 2, 3 y 4 del mismo Articulo 1; b) Las disposiciones del 

Articulo XXIV relacionado con uniones aduaneras y zonas de libre comercio; c) Lo 

establecido en el Articulo XXXV que permite la no-aplicacién de! acuerdo entre dos partes 

contratantes, si ambas partes no han entablado negociaciones arancelarias entre ellas y si
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una de las dos no consiente dicha aplicacién en el momento en que una de ellas llegue a ser 

parte contratante, d) Lo dispuesto en ef Articulo XIV que establece expresamente las 

excepciones de la regla de no-discriminacion; e) El Articulo XXV, parrafo 5, donde se otorga 

la posibilidad de eximir a una parte contratante de alguna de las obligaciones impuestas por 

el Acuerdo General (esto es lo que se llama waivers), f) El Articulo Vi relacionado con Jos 

derechos antidumping y derechos compensatorios; g) Lo estatuido en el Articulo XIX 

telacionado con medidas de urgencia sobre la importacion de productos en casos 

particulares; h) Lo dispuesto en el Articulo XXI que se refiere a la proteccién de las 

concesiones y de fas ventajas otorgadas por el Acuerdo General. 

Segundo Principio: Proteccién exclusivamente arancelaria. 

Se otorgaré proteccién a la industria nacional exclusivamente a través de aranceles 

aduaneros y no mediante otras medidas comerciales. El objetivo de esta norma es lograr que 

se conozca el grado de proteccién y que sea posible una competencia. 

Tercer Principio: Procedimiento de Consulta. 

Este principio esta orientado a evitar perjuicios a los intereses comerciales de las partes 

contratantes Da a las partes contratantes, sean paises grandes 0 pequenos, la opcidn de 

buscar una solucién justa cuando estimen que sus derechos se vean amenazados por las 

otras partes contratantes. 

Cuarto Principio: Servir de Centro de Negociacién. 

El GATT proporciona un marco dentro del cual fos paises pueden entablar negociaciones 0 

rondas Ilamadas Negociaciones Comerciales Multilaterales para la reduccién de aranceles y 

otras barreras al comercio. Asi se han celebrado siete rondas: la | en Ginebra, Suiza, en 

1947, la Il en Annecy (Francia) en 1949; la lil en Torquay (Reino Unido} en 1951; la lV en 

Ginebra, Suiza en 1956, la V en Ginebra, Suiza en 4960-1961 (Ronda Dillon); la VI en 

Ginebra, Suiza (Ronda Kennedy) en 1964-1967, la Vil en Tokio 1973-1979 (Ronda Tokio) y la 

Vill en Punta del Este 1986-1994 (Ronda Uruguay). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

\ Rondas comerciales del GATT 

{ Afio Lugar/nombre Temas abarcados Paises 

{ 4947 Ginebra Aranceles 23 

1949 Annecy Aranceles 43 

1 1951 Torquay Aranceles 38 

L 1956 Ginebra Aranceles 26 

; 1960-1961 Ginebra Aranceles 26 

3 (Ronda Dillon) 

"1964-1967 Ginebra Aranceles y medidas antidumping 62 

} (Ronda Kennedy) 

* 1973-4979 Ginebra Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos relativos 102 

| (Ronda de Tokio) al marco juridico 

, 7986-1994 Ginebra Aranceles, medidas no arancelarias, normas, servicios, 123 

} (Ronda Uruguay} propiedad intelectual, soluci6n de diferencias, textiles, 

i agricultura, creacién de la OMC, etc       
En las cuatro primeras rondas fas negociaciones arancelanias se hicieron bilateralmente, al 

terminar se incluian en el Acuerdo General; a partir de la Ronda Dillon el procedimiento se 

convirtié en multilateral, proponiéndose o reducciones que se generalizaban o lineas 

arancelarias de productos terminados. En 1964, ante las fuertes presiones de los paises en 

via de desarrolto y la necesidad de tener un foro para plantear y resolver sus problemas de 

un trato mas equitativo y equiliorado en su comercio, se convocé Ia Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (United Nations Conference on Trade and 

Development, UNCTAD) participaron 100 paises La Conferencia recomend6 a Ja Asamblea
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General de la ONU convertirla en Organo de la Asamblea, esta proposicién fue aprobada el 

30 de diciembre de 1964. Ante esta situacién el GATT, en 1965, y dentro de la Ronda 

Kennedy, afiadié al Acuerdo General una nueva parte ja Parte IV referente a Comercio y 

Desarrollo, donde’ "LAS PARTES CONTRATANTES pueden facultar a las partes 

contratantes poco desarrolladas para que apliquen medidas especiales con objeto de 

fomentar su comercio y desarrollo”. 

El GATT acepté en junio de 1971 que los paises desarrollados pudieran conceder 

preferencias a los paises en desarrollo de acuerdo a un sistema de preferencia 

generalizadas y no reciprocas. La idea de un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) lo 

obtuvieron los paises en desarrollo de los paises desarrollados en el seno de ta UNCTAD en 

1968 En la Ronda Tokio se obtuvieron tres acuerdos: 1) Reduccién del nivel general 

arancelario entre 30% y 35% en productos agricolas e industriales; 2) La elaboracion de una 

serie de acuerdos (cédigos de conducta) relacionados a la interpretacién y aplicacion de 

algunos Articulos del GATT, tales como. a} Subsidios y derechos compensatorios; 6) 

Valoracién aduanera, c) Compras del sector ptiblico, d) Obstacutos técnicos al comercio; e) 

Licencias de importacién y f) Antidumping; y 3) Elaboracién de un adecuado Sistema 

Multilateral de Salvaguardias 

Concebido en sus inicios como un simple acuerdo comercial, el GATT se ha convertido en 

una verdadera organizacin internacional, reuniendo todos los elementos para serlo: 

“Un Tratado: el Acuerdo General. 

— Organos permanentes: las reuniones de las Partes Contratantes, el Consejo 

de Representantes y un Secretariado General con un Director General. 

~ Un presupuesto: al que contribuye cada Parte Contratante en function de su 

participacién en el comercio internacional”."* 

Desde sus origenes e! GATT es un tratado entre los paises firmantes y no una organizacion 

internacional, y en tal virtud sus miembros no tienen la categoria de "Estados Signatarios”, 

como sucede en la Orgamzacién de las Naciones Unidas, sino que son considerados "Partes 

Contratantes del Acuerdo General", manteniendo su status formal de caracter provisional. 

El Periodo de Sesiones de las Partes Contratantes esta integrado por los miembros del 

GATT; normaimente se celebra la reunién una vez al afio; las decisiones se toman 

generalmente por consenso y no por votacién, cada parte contratante tiene un voto. En fa 

votacian de decisiones basta la simple mayoria pero cuando se trata de concesién de 

“exenciones" (waivers) y de autorizaciones para dejar de cumplir algunas observaciones det 

Acuerdo se necesita una mayoria de dos tercios de los votos emitidos, que comprenda mas 

de Ja mitad de los paises miembros. Cuando fas partes contratantes del GATT, actuan en 

forma colectiva aparece en sus documentos con la denominacién PARTES 

CONTRATANTES que representan a los Gobiernos que han ingresado al Acuerdo”. 

Las funciones de os miembros del Acuerdo General en su conjunto consisten, basicamente, 

en verificar que las disposiciones del GATT sean correctamente observadas. Cuando todas 

las naciones que to integran actéan colgadamente para adoptar una decisién, se conocen 

como las Partes Contratantes y este es su organo supremo. Bajo esta circunstancia, tienen el 

poder de aceptar que, en ciertas condiciones, un pais pueda apartarse (generalmente de 

manera temporal) de ciertas disposiciones contenidas en el Acuerdo. Las Partes 

Contratantes tienen, ademas, el poder de organizar negociaciones comerciales multilaterales, 

asi como discutir anualmente la evolucién del comercio internacional y ventilar las 

controversias entre los paises miembros. 

  

““ Centro de Informacion del Senado de la Republica. ob. cit , México., 1985., p. 29.
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Por acuerdo de las Partes Contratantes fue creado en 1960 un Consejo de Representantes, 

que se ha convertide en el érgano mas importante del GATT, después de la sesion anual del 

organo. El Consejo, con el concurso de la Secretaria, asegura la continuidad de los trabajos 

dei organismo y toma las decisiones necesarias para el funcionamiento permanente del 

mismo Esta integrado por aquellos representantes que, por autoelecci6n y en forma 

voluntaria, han manifestado su disposicién de asumir obligaciones en calidad de Miembros 

del Consejo. Et Consejo no es un érgano que se integre por representantes elegidos; no trata 

de asegurar una distribucion geografica o equitativa de los puestos; no se elige por rotacion 

ni hay representantes que tengan puestos permanentes. Pueden formar parte de él todos los 

paises miembros de! GATT que asi lo deseen y lo hagan saber. En la actualidad la mayoria 

de tos paises miembros del GATT forman parte del Consejo. Este esta integrado por todos 

los miembros del GATT que quieran participar. Tiene a su cargo tos asuntos de tramite y los 

de caracter urgente en fos perfodos de sesiones de las partes contratantes. Supervisa el! 

trabajo de los comités, grupos de trabajo y otros cuerpos subsidiarios de las partes 

contratantes. Se retine aproximadamente 9 veces al afio. 

En auxilio a tas labores que realizan las Partes Contratantes y el Consejo de Representantes, 

se han establecido Comités para teatar sistematicamente asuntos especificos, cuya funcion 

resulta de suma importancia en las labores diarias del GATT. Bajo la jurisdiccion del Consejo 

de Representantes, estan tos siguientes Comités: Comité sobre Restricciones de Balanza de 

pagos y el Comité sobre Presupuesto, Finanzas y Administracién, participan unicamente los 

paises membros del GATT. Ademas de estos dos comités operan los siguientes: De 

Practicas Antidumping; de Paises Participantes para Administrar el Protocolo de 

Negociaciones entre Paises en Desarrollo; el de Textiles; ef Ejecutivo del Acuerdo relativo a 

determinados productos lacteos y ef de Administracién del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas de fa Leche. En estos comités participan todos los paises que hayan firmado dichos 

acuerdos, sean ono miembros del GATT. 

£1 Comité de Comercio y Desarrollo, es un comité permanente y tiene el mismo rango que el 

Comité de Representantes Como consecuencia de la adicién de la Parte IV al Acuerdo 

General, se cred este comité, cuyo objetivo es seguir todas las actividades del GATT, 

procurando que se conceda atencién prioritaria a fos problemas de interés para los paises en 

desarrollo. Sus informes se examinan directamente en el periodo de sesiones de las partes 

contratantes. El Comité de Negociaciones Comerciales creado en 1973 para responder a la 

necesidad que, tenia cierto numero de miembros de realizar amplias negociaciones 

comerciales multilaterales. En este Comité pueden participar paises miembros, y no 

miembros del GATT, con el unico requisito de notificarlo al Director General. En 1976, este 

Comité de Negociaciones Comerciales establecio un nuevo grupo de negociacién, cuya 

mision es. Negociar mejoras del marco internacional en que se desarralla el comercio 

mundial, en especial con respecto al comercio entre paises desarrollados y en desarrollo, y al 

trato diferenciado y mas favorable a aplicar en ese comercio. 

Los Grupos Consultivos, de Consuita y de Trabajo que existen son los siguientes: Grupo 

Consultive de los Dieciocho. Integrado por varios altos funcionarios de Gobierno 

representativos del GATT, que participan en el disefio de la politica comercial de sus 

respectivos paises. Fue creado en 1975 para ayudar a los miembros a cumplir mejor algunas 

de sus tareas; tiene ademas fa coordinacién entre el GATT y el Fondo Monetario 

Internacional; se reine aproximadamente 3 veces al afto. Grupo internacional Consultive de 

la Carne. Tiene por funcion celebrar consultas intergubernamentales, elaborar estudios y dar 

informacion sobre la oferta y fa demanda del ganado bovino y de la carne. Grupo Consultivo 

Mixto del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT Constituido en 1964, a peticion 

de los paises en desarrollo, para ayudarles a fomentar sus exportaciones; desde 1968 es 

administrado conjuntamente por la UNCTAD y por el GATT.
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Los grupos de consulta se establecen con el propésito de analizar las notificaciones que 

formulen las partes contratantes referentes a sus intereses comerciales y que no hubieran 

podido lograr una solucién satisfactoria a nivel bilateral. Los grupos de trabajo son aquellos 

que se integran para el analisis de ciertos aspectos juridicos 0 econdémicos o para examinar 

el ingreso de solicitudes de nuevos miembros. 

Para la aplicacion det Acuerdo General se contemplan tres clases de miembros: 

4. Las Partes Contratantes del Acuerdo General que son en numero de 83 y 

son miembros definitivos; 

2. Los provisionates que son tres y 

3. Los territorios coloniales en jos que se aplicaba el GATT, como 

consecuencia de su aplicacién a los Estados coloniales, que obtuvieron su 

independencia y son Estados soberanos; se les continta apticando de facto 

el Acuerdo General, en espera del establecimiento definitive de su politica 

comercial, estos son en numero de 25. 

Miembros definitivos: 

Alemania (Rep. Fed. de), Alto Volta, Argentina, Australia. Austria, Bangladesh, Barbados, 

Bélgica, Benin, Birmania, Brasil, Burundi, Camertin, Canada, Congo, Corea, Rep. de, Costa 

de Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Espafia, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Ghana, Grecia, Guayana, Haiti, 

Hungria, Imperio Centroafricano, india, indonesia, Irlanda, Islandia, israel, Italia, Jamaica, 

Japon, Kenia, Kuwait, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Mauricio, 

Mauritania, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistan, 

Perd, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Dominicana, Rhodesia, Rumania, Roanda, 

Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza, Tanzania, Togo, 

Trinidad y Tobago, Turquia, Uganda, Uruguay, Yugoslavia, Zaire. 

Miembros provisionales: 

Colombia, Filipinas, Tunez. 

Nuevos Estados independientes: 

Angola, Argelia, Bahamas, Bahrein, Botswana, Cabo Verde, Emiratos Arabes Unidos, Fiji, 

Granada, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kampuchea, Lesotho, Maldivas, Mali, 

Mozambique, Papua Nueva Guinea, Catar, Santo Tome y Principe, Seychelles, Surinam, 

Swazitandia, Tonga, Yemen Democratico, Zambia. 

Las votaciones se efecttan siguiendo el principio de un voto por cada miembro y, en general, 

las decisiones se toman por mayoria de votos. Sin embargo, se requiere de dos tercios de 

los votos para resolver asuntos como fas modificaciones al Acuerdo, el acceso de nuevas 

partes contratantes, la formacién de zonas de libre comercio y uniones aduaneras y la 

revision del articulado del Acuerdo, excepto la parte correspondiente a la clausula de la 

nacion mas favorecida, que requiere unanimidad. En ta practica, el proceso de toma de 

decisiones se lleva a cabo por consenso. A partir de 1948, el Acuerdo ha sido revisado una 

decena de veces, siendo las mas importantes la incorporacién de la Parte IV que establece 

tratamientos mas favorables a paises en desarrollo y la elaboracién, como resultado de la 

Ronda Tokio, de seis Cédigos de Conducta, tres Acuerdos y una Resolucion que permite la 

aplicacion de la llamada "Clausula de Habititacion", que establece un trato diferenciado y mas 

favorable, no-reciprocidad y mayor participacién de los paises en desarrotto.
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La adhesion al Acuerdo General puede realizarse conforme a lo estipulado en el Articulo 

XXXII 0, si se trata de un pais que ha alcanzado recientemente ta independencia y que ya 

aplicaba el Acuerdo General, conforme al Articulo XXVi: 5 (c). En el Articulo XXXill del 

Acuerdo se estipula que: "Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo podra 

acceder a él en las condiciones que fijen dicho gobierno y las Partes Contratantes". De esta 

manera, la adhesién no es automatica y las condiciones de ésta deben ser objeto de acuerdo 

enire el gobierno candidate y las Partes Contratantes. 

El procedimiento de adhesion es el siguiente: 

- E&I gobierno del pais interesado envia al Director General una comunicacion 

en la que expresa su deseo de adhesion al Acuerdo General. 

— El Director General pone en conocimiento de las Partes Contratantes la 

intencién del gobierno del pais en cuestién. 

~ Las Partes Contratantes examinan la candidatura y crean un Grupo de 

Trabajo formado por todas las partes contratantes interesadas. 

- El gobierno de ese pais presenta a las Partes Contratantes un memorandum 

sobre su politica comercial. 

— Las Partes Contratantes invitan a todas las partes contratantes a formular 

preguntas a las que el gobierno respectivo da respuesta por escrito. 

— Sobre la base del memorandum y de las preguntas y respuestas, el Grupo 

de Trabajo delibera con representantes del gobierno en cuestion. Concluidas 

las deliberaciones, el Grupo de Trabajo elabora su informe y un Proyecto de 

Protocolo de Adhesién. 

- El Protocolo de Adhesion se somete a las Partes Contratantes. Una vez que 

se ha adoptado, por mayoria de los dos tercios de las Partes Contratantes 

una decision sobre la adhesion, éste entra en vigor a contar del trigésimo dia 

siguiente a la fecha de su firma por el gobierno del pais respectivo. 

La adhesion, conforme a este procedimiento, va precedida siempre de negociaciones 

arancelarias que tienen lugar al mismo tiempo que las actividades del Grupo de Trabajo. Se 

espera que el pais que pretende su ingreso haga concesiones arancelarias sobre algunos 

productos, en forma de una reducci6n, de consolidaciones de los impuestos vigentes o de 

consolidaciones de tasas maximas, a cambio de concesiones a productos de su interés que 

a su vez recibe. La “consolidacién" es el compromiso del pais solicitante de no establecer un 

nivel arancelario superior al de los derechos convenidos como maximo, o restablecer el 

permiso previo en casos asi negociados. A este respecto, es importante destacar que el 

Acuerdo General estipula en uno de sus apartados, que en las negociaciones comerciales no 

se espera que los paises en desarroilo hagan concesiones incompatibles con las 

necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio, a la luz de la evoluci6n de 

sus intercambios. 

Puede ser que en algunos casos un pais no se encuentre todavia en situacién de entablar 

negociaciones arancelarias con las Partes Contratantes con miras a la adhesién. Mientras 

este pendiente su adhesi6n plena, y para que ese pais pueda participar en los trabajos del 

GATT y beneficiarse en todo lo posible del régimen del organismo, se ha establecido la 

formula de la adhesién provisional. La diferencia mas importante entre la adhesion plena y ja 

provisional, en lo que al procedimiento se refiere, es que en esta ultima no se precisan 

negociaciones arancelarias, pero hay que cumplir los demas tramites del procedimiento 

descrito. La adhesion provisional tiene caracter temporal y no otorga al miembro que haya 

recurtido a ella, mi derecho de voto ni ningin otro derecho en lo referente a tas 

modificaciones que otras partes contratantes puedan introducir en cualquier concesién que 

hayan consolidade de conformidad con el Acuerdo General. Después del periodo fijado, et 

miembro provisional debe entablar negociaciones arancelarias para lograr la adhesién plena.



29 

Un pais puede retirarse del Acuerdo General en cualquier momento, dando aviso a las Partes 

Contratantes con 60 dias de anticipacién a la fecha en que pretende separarse. Cuatro 

Estados han usado esta facultad: Libano y Sina en 1948 y la China Nacionalista y Liberia en 

4950. Denuncia o Retiro por Decision Soberana. asi como el estado mexicano solicito, en 

funcion de una voluntad soberana, ingresar al GATT; por la misma voluntad soberana puede 

retirarse o denunciarto, esto es, darlo por terminado. Si bien es cierto que la utilizacion 

irrestricta de este derecho, cuando no esta previsto en el texto de un convenio, se considera 

legal; el Articulo 56 de la Convencién de Viena sobre Derecho de los Tratados asi los prevé. 

En ef caso del GATT, el retiro esta previsto expresamente y lo podemos agrupar en los 

siguientes casos: 

Retiro por decisién soberana de una parte contratante (Art. XXXI). Lo anterior se efectua por 

notificacién escrita ante el Secretario General de las Naciones Unidas en la que la parte 

interesada hace notar su voluntad de retirarse; éste sera efectivo seis meses después de 

recibida fa notificacién por el funcionario mencionado. 

Retiro por decision soberana de una parte contratante al no aceptar una enmienda (Art. XXX, 

parrafo 2). Las PARTES CONTRATANTES pueden decidir que una enmienda 0 modificaci6n 

al Acuerdo General que haya entrado en vigor, y que tenga tal importancia que toda parte 

contratante que no la haya aceptado, dentro del plazo establecido por elas, puede (debe) 

retirarse del Acuerdo; la Parte que no acepta la enmienda podra permanecer en el GATT si 

asi lo deciden fas proplas PARTES CONTRATANTES. 

Denuncia del Acuerdo General por decisién soberana de una parte contratante cuando le 

suspenden toda concesién o el cumplimiento de una obligacién (Art. XXIII), Cuando una parte 

contratante considere que una ventaja obtenida del Acuerdo General se halle anulada o 

menoscabada por: I) Incumpiimiento de otra parte contratante del Acuerdo General; II) 

aplicacion de una medida que pueda ser contraria 0 no al Acuerdo General o III) por otra 

situacion Si las partes en conflicto no llegan a un arreglo satisfactorio, podran someterlo a 

las PARTES CONTRATANTES. Si éstas consideran que las circunstancias son 

suficientemente graves podran autorizar a una 0 varias partes contratantes para que 

suspendan, con relacién a la parte o partes que se consideren responsabies, la aplicacién de 

toda concesi6n o el cumplimiento de cualquier obligacion resuitante del Acuerdo General. 

La parte o partes responsables podran (deberan), en un plazo de sesenta dias contados a 

partir de la fecha de aplicacién de fa suspension, notificar por escrito al Director General del 

GATT que es su propdsito denunciar el Acuerdo General; este se extingue para la o fas 

partes del tratado, sesenta dias después de que el Director General del GATT haya recibido 

la notificacion. Denuncia del Acuerdo General por decisién soberana de una parte contratante 

cuando aplique nuevas restricciones o aumente el nivel general de las ya permitidas, en 

funcion de su desarrollo econdémico (Art. XVIII, parrafo 12). Cuando una parte contratante 

cuya economia sdlo puede ofrecer a ja poblacién un bajo nivel de vida y se halla en las 

primeras fases de su: desarrollo, podra adoptar medidas de proteccién o de otra clase que 

influyan en las importaciones; tales disposiciones se justifican en la medida en que con ellas 

se facilite el !ogro de los objetivos del Acuerdo General (Art. XVIII, parrafo 2). 

Cuando esta parte contratante adopta nuevas restricciones 0 aumenta et nivel general de las 

existentes, entablara consultas con las PARTES CONTRATANTES sobre las mismas; si las 

PARTES CONTRATANTES (Articulo XVIIl, Seccion B, parrafo 12 inciso c} 0 cualquier parte 

contratante que pueda establecer "prima facie" (Articulo XVII, Secci6n B, parrafo 12, inciso 

d) que estas restricciones son incompatibles, de manera importante con el Acuerdo General 

{Articulo XVIII, Seccién B, Articulo XII) originando un perjuicio o una amenaza de perjuicio o 

influyen. adversamente en el comercio de una parte contratante, las PARTES 

CONTRATANTES formularan recomendaciones adecuadas, con el objeto de lograr fa
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observancia de las mismas en un determinado plazo. Si la parte acusada no hace las 

modificaciones correspondientes, las PARTES CONTRATANTES podran eximir a la parte o 

partes afectadas de cumplir toda obligacién resultante de! Acuerdo General. Si la parte 

acusada considera que "la exencién concedida por las PARTES CONTRATANTES perjudica 

a la ejecucién de su programa y a la aplicacién de su politica de desarrolto econémico" podra 

(debera), en un plazo de sesenta dias, notificar al Director General del GATT sus intenciones 

de denunciar el Acuerdo General; esta denuncia, que termina la vigencia del tratado, entrara 

en vigor sesenta dias después de que el Director General del GATT haya recibido la 

notificacién correspondiente. 

Los derechos y obfigaciones de los miembros del GATT pueden resumirse en términos de 

los siguientes preceptos: 

~ Supresién de toda discriminaci6n. 
~ €stabilidad en las concesiones arancelarias. 
— Eliminaci6n de restricciones cuantitativas. 

— Supresién de las demas formas de proteccién. 

~ Sofucién de controversias. 

De conformidad con su Articulo primero, el Acuerdo General impone a todas las partes 

contratantes la obligacidn de concederse mutuamente y de manera incondicional et trato de 

nacién mas favorecida. Sin embargo, el GATT prevé ciertas excepciones a este principio, 

cuando se formen uniones aduaneras, como la Comunidad Econémica Europea (CEE) que a 

diferencia de una zona de fibre comercio, es un acuerdo entre dos o mas paises para la 

eliminacién total de restricciones al comercio, tanto arancelarias como cuantitativas, 

imponiendo un arancel comtn frente a terceros paises. Por consiguiente una unién aduanera 

es una mezcla de produccién y libre comercio, pero al mismo tiempo que libera al comercio 

entre los paises miembros protege a los productores de las zonas de competencia del 

exterior La union aduanera aumenta el bienestar de los paises que la forman, porque crea 

comercio, asegura una mejor relocalizacién de los recursos aumentando la productividad y el 

ingreso; mejora los tramites de comercio y crea economias de administracién. Ademas 

aunque la unin aduanera discrimina origenes de oferta dando preferencia a mercancias de 

paises miembros en vez de las terceros, ef efecto para el mundo como un todo es benéfico, 

porque tiende al libre comercio mundial y la especializacion y divisién internacional del 

trabajo, ayudando a una mejor relocalizacién de los terceros de la produccién. Asimismo, la 

union trae beneficios a nivel de consumidor, en el sentido de que aumenta su ingreso real al 

encontrar mas baratas las mercanclas que consume, aumentando su satisfaccién al poder 

escoger entre Articulos de diferente calidad y origen a la vez que proporcionan mejores 

oportunidades de empleo remunerativo. 

Por otra parte, suponiendo que las tarifas aduanales impuestas en el comercio internacional 

sean de caracter restrictivo, mas que con el fin de proporcionar ingresos a dichos paises, la 

formacién de una unién aduanera traeré consigo economias de administracién a través de la 

eliminacion de esas tarifas entre los paises miembros, ademas de ahorro en el tiempo que se 

requiere para cumplir con dichas formalidades. Si a esto se suma el hecho de que los paises 

que integran la unién tienen fronteras comunes aumentara el bienestar econdmico, pues 

ademas de las economias de administracion traeran consigo ahorros en los gastos de 

transporte en el flujo de mercancias, asi como las posibilidades para que exista una similitud 

en ios patrones de consumo, mas faciles canales de distribucién, comunicaciones mas 

baratas, servicios de mantenimiento de bienes de consumo duradero y la facilidad de 

disminuir los obstaculos para la coordinacién de politicas econémicas;"® por fo que en una 

  

“5 -Hacia un Acuerdo de Libre Comercio entre México y Estados Unidos de Aménca”., Presidencia de la Republica 

D,reccon General de Comunicacion Social., Mexico., 1990., p. 5.
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zona de libre comercio, las tarifas arancelarias y las restricciones cuantitativas se rebajan 

substancialmente, y algunas mercancias incluso, llegan a ser totalmente liberadas entre los 

paises partcipantes, pero cada una mantiene sus aranceles frente a los paises no 

participantes, a los mismos niveles que registraban antes de entrar en el proceso de 

liberacion. Las asociaciones de libre comercio en realidad son una etapa de preintegraci6n, 

ya que los paises que integran el area puedan permanecer indefinidamente en la asociacion 

de fibre comercio sin que esta etapa los obligue a participar en niveles superiores de 

Integracién, no asi en cambio con las demas etapas, que entran en un proceso dinamico o de 

estudios superores de integracién hasta terminar con el Ultimo paso, que deja de ser 

propiamente econdomico, para convertirse en una unién politica de estados;® 0 cuando se 

trata de ventajas concedidas entre paises vecinos, a fin de facilitar el comercio fronterizo. 

De lo anterior podemos inferir que en un mercado comun se logra una etapa superior de 

integracion econdémica, pues ademas de aplicar al mismo todo lo relativo a la unién aduanera, 

comprende fa libre circulacién de personas, servicios y capitates, o sea la libre circulacién de 

los factores de la produccién dentro del area, asi como la unificacion o armonizacién de las 

politicas nacionales tendientes a facilitar estos movimientos. En una union econémica, como 

etapa superior al mercado comun, se combina fa supresién de las restricciones a los 

movimientos de mercancias y los factores con un grado de armonizaci6n de las politicas 

sociales por una parte, y economicas por la otra, como son las politicas monetarias, fiscal y 

anticiclica. Para evitar distorsiones o discriminaciones a la libre circulacién, competencia y 

asentamiento de fos trabajadores, ademas de haberse realizado la unificacién de politicas 

sociales sobre salarios y horas extras en el mercado comin, es necesario armonizar, en esta 

etapa, las politicas sociales en lo concerniente a prestaciones sociales financieras por 

impuestos o por las empresas, tales como seguro social, de enfermedad, paro forzoso o 

desempleo, seguro de vejez o retiro, vacaciones tetribuidas, etc. 

Igualmente, se hace necesaria cierta armonizacion de los impuestos generales y especiales 

a la produccién, al ingreso y al consumo, a fin de evitar fricciones que se pudieran originar 

entre los paises miembros en cuanto a que alguno de ellos, quisiera actuar deslealmente, 

tomando ventajas econdémicas, que puedan ir desde bajas tasas impositivas de capital, a fin 

de atraer capitales, hasta gravar el consumo de articulos importados de los paises socios, 

para aumentar el consumo de articulos domésticos. Por lo que respecta a la armonizaci6n de 

fa politica monetaria tiene la finalidad de a través de complejos mecanismos, lograr el 

equiltbrio de la balanza de pagos del drea integrada, con respecto a la de terceros paises; 

por ultimo, la integracién econdmica total presupone la unificacién de las politicas monetarias, 

fiscates, sociales y anticiclicas y requiere del establecimiento de una autoridad supranacional, 

cuyas decisiones obliguen a {os estados miembros, pero ademas, la unién econémica 

funciona como una entidad Unica en sus relaciones con terceros paises, siendo evidente la 

necesidad de la unidn politica, que se lograra mediante un ultimo tratado donde los paises 

miembros renuncian a sus soberanias, para actuar en conjunto como una sola uni6n politica. 

Como se desprende del andlisis de los diversos compromisos que adquieren los paises que 

particigan en cada una de las etapas del proceso de integraci6n, un tratado de libre comercio 

no debe incluir mas que ta disminucién o eliminacisn total, para algunas mercancias, de los 

impuestos a la importacién y barreras no arancelarias, sin que se involucren aspectos 

relativos al tratamiento a inversion extranjera, liberacién del intercambio de servicios 0 

posiciones comunes ante terceros paises. Es indudable que el hecho de que un pais tenga 

acceso de su produccién a otro mercado promueva que se realicen mayores inversiones en 

las ramas liberadas, con fo que puede fluir mayor inversion extranjera hacia el pais que 

cuenta con la preferencia; pero no se establecen compromisos para un mejor tratamiento a la 

inversion. 

—— 

“idem, p. 6
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Como conclusién de! presente apartado, conviene presentar un resumen de los 

planteamientos y resoluciones mas importantes a que han dado lugar las siete rondas de 

negociaciones celebradas bajo los auspicios del GATT. 

Annecy (1947), Torquay (1950-51) y Ginebra (1955-56). 

La negociacién de Annecy permitio el ingreso de 11 paises y en la de Torquay ingreso la 

Republica Federal de Alemania at GATT, registrandose ademas una reduccién del 25 por 

ciento en los aranceles promedio en relacién con 1948. La de Ginebra fue una negociacién 

modesta 

La Ronda Dillon 

Nombrada asi por la propuesta del subsecretario de Estado Norteamericano Douglas Ditton 

de celebrar simultaneamente una negociacién arancelaria con las negociaciones que 

deberian llevar a cabo jos miembros de la Comunidad Europea en razon del establecimiento 

de la Tarifa Externa Comutn (TEC); los resultados de esta ronda serian mas importantes por 

su dimension politica que por sus efectos arancelarios. En efecto, es la primera vez que la 

CEE negocia en nombre de sus paises miembros y es también ta primera vez que se intenta 

“una negociacion lineal" (reducciones porcentuales idénticas a los aranceles de todos los 

productos) en vez del método tradicional producto por producto. 

La Ronda Kennedy 

La Ley Norteamericana de Expansién Comercial de 1962 autoriza a la administracion de ese 

pais a negociar reducciones arancelarias dei 50 por ciento en un lapso de cinco anos, asi 

como una supresién completa de los aranceles de fos productos en que el 80 por ciento o 

mas de! comercio mundial sea realizado por la CEE y los Estado Unidos. En virtud de que el 

Reino Unido no ha llegado a adherirse a la CEE, la regla del 80 por ciento es desechada, 

pero se conserva el objetivo de! 50 por ciento para las negociaciones entre paises 

desarrollados. En las negociaciones entre estos tltimos y los pafses en desarrollo se siguid 

el método tradicional producto por producto. En las negociaciones Kennedy también se 

intenta llevar a cabo negociaciones sobre obstaculos no arancelarios, liberalizar los 

Intercambios agricolas y tomar en consideracién las necesidades de los paises en 

desarrollo. Sin embargo, en estos tres sectores los resultados son, 0 bien nulos, o bien muy 

reducidos con relacién a los objetivos iniciales. Las reducciones arancelarias, por su parte, 

arrojaron un balance muy positivo. En efecto, en promedio las reducciones arancelarias 

alcanzan 35 por ciento para los productos industriales, escalonadas en cinco afios (1968- 

1972), abarcando las tres cuartas partes del comercio mundial. En promedio aritmético la 

tarifa comunitaria para los productos industriales se establece en 8 por ciento, la de Estados 

Unidos en 13.4 por ciento y Ja del Japén en 11.7 por ciento. 

La Ronda Tokio 

La Ronda de Tokio tuvo lugar entre 1973 y 1979, y en ella participaron 102 paises. Esta 

Ronda prosiguié los esfuerzos del GATT por reducir progresivamente los aranceles. Entre 

sus resultados cabe sefalar una reduccién media de un tercio de los derechos de aduana en 

los nueve principales mercados industriales del mundo, con lo que el arancel medio aplicado 

a los productos industriales descendié al 4,7%. Las reducciones arancelarias, escalonadas 

durante un periodo de ocho afios, conllevaban un elemento de "armonizacion". cuanto mas 

elevado el arancel, proporcionalmente mayor era la reduccién. En los demas aspectos, la 

Ronda de Tokio tuvo éxitos y fracasos. No logré resolver fos problemas fundamentales que 

afectaban al comercio de productos agropecuarios ni tampoco pudo poner en pie un nuevo 

acuerdo sobre "salvaguardias” (medidas de urgencia contra las importaciones). En cambio,
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de las negociaciones surgieron una serie de acuerdos sobre obstaculos no arancelarios, que 

en algunos casos interpretaban normas del GATT ya existentes y en otros abrian caminos 

enteramente nuevos. En la mayoria de jos casos, sélo un numero retativamente reducido de 

los miembros de! GATT (principalmente paises industrializados) se adhirié a esos acuerdos. 

Como no fueron aceptados por ja totalidad de los miembros del GATT, a menudo se les daba 

informatmente el nombre de "cédigos". 

No tenian un caracter multilateral, pero representaban un comienzo. Varios de esos cédigos 

resultaron finalmente modificados en la Ronda Uruguay y se convirtieron en compromisos 

multilaterales aceptados por todos los miembros de la OMC. Sdlo cuatro de ellos siguen 

stendo acuerdos "piurilaterales”: los relativos a la contratacién publica, ja carne de bovino, los 

productos lacteos y las aeronaves civiles. 

Los "cédigos" de la Ronda de Tokio 

—  Subvenciones y medidas compensatorias - interpretacién de los articulos VI, XVI y XXIII 

del GATT 

_—  Obstaculos Técnicos al Comercio - denominado a veces Cadigo de Normas 

-  Procedimientos para el tramite de licencias de importacién 

- Compras del sector publico 

—  Valoracién en aduana - interpretacién del articulo VII 

— Antidumping - interpretacion de! articulo VI y sustitucién del Codigo Antidumping 

negociado en la Ronda Kennedy 

-  Acuerdo de la Carne de Bovino 

-  Acuerdo Internacional de tos Productos Lacteos 

~—  Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 

Apenas acabadas las reducciones arancelarias decididas en la Ronda Kennedy, los Estados 

Unidos proponen una nueva negociacién comercial que abarque tanto el campo arancelario 

como el no arancelario, lo gue es aceptado por Europa, Japén y los demas paises 

industriatizados. 

Las negociaciones se inician formalmente el 14 de septiembre de 1973 en Tokio, pero en 

realidad entran en su etapa intensiva hasta 1977. 

La formula de negociacién propuesta por Estados Unidos es del tipo lineal (como !a de la 

Ronda Kennedy) mientras que la de la CEE tiende a la "“armonizacion" tarifaria en razon de 

los multiples picos (aranceles muy elevados para ciertas partidas arancelarias) que muestra 

la estructura tarifaria norteamericana. Se llegd a un compromiso en base a una formula 

propuesta por Suiza, mediante la cual los aranceles mas elevados recibirian mayores 

reducciones que los mas bajos. El resultado de la Ronda Tokio, en lo que hace a los 

aranceles, fue una reduccién arancelaria promedio dei orden del 33 por ciento. Sin embargo, 

en ciertos sectores no hubo reduccién alguna (automdéviles, camiones, semiconductores, 

clertos textiles) y en otros (sector textil en general) tuvieron reducciones por debajo del 

promedio. La reduccién arancelaria en principio debia escalonarse en un periodo de ocho 

afios, aunque algunos paises han acelerado e! proceso. Al igual que en la Ronda Kennedy, 

fas negociaciones entre paises desarrotlados y en desarrollo se !tevaron a cabo sobre la 

base de producto por producto. En estas negociaciones participaron 33 paises en desarrollo 

membros y no miembros del GATT, incluido México. 

La importancia relativa de las restricclones no arancelarias en el comercio internacional ha 

aumentado en la medida en que los derechos arancelarios se han reducido en las sucesivas 

negociaciones del GATT. De hecho, el éxito del GATT en este terreno no se acerca al 

alcanzado en reduc las restricciones arancelarias. Sin embargo, lo que el GATT ha hecho,
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© intentado hacer, en el curso de las negociaciones comerciales, no es despreciable. Asi 

durante la Ronda Tokio se negociaron una serie de Cédigos de Conducta que buscan 

minirnizar et efecto de esas barreras sobre el comercio internacional. Sin embargo, una 

caracteristica particular de esos Cadigos es que solo se aplican a los paises signatarios de 

tos mismos y, por lo tanto, no son parte integrante del Acuerdo General. 

Hasta ta Ronda Kennedy, los intereses de los paises en desarrollo apenas eran tomados en 

cuenta Esta carencia se explica a la vez por razones politicas (muchos de estos paises 

todavia eran colonias y no participaban en las negociaciones) y técnicas: en una negociacién 

producto por producto, donde cada uno intenta obtener concesiones de su principal 

proveedor, fos paises en desarrollo son dejados de lado. En efecto si son fos principales 

proveedores de algun producto, generalmente lo son de productos primarios, sobre fos 

cuales los aranceles son reducidos debide a las necesidades de los paises industrializados 

por tales productos. Para los productos manufacturados, su participacién en las 

importaciones de los paises industrializados es minima, por lo que no tienen "derechos" 

sobre los productos involucrados, ni poder de negociacién. El segundo obstaculo es la 

reciprocidad. Teniendo necesidad de proteccién para desarrollar sus industrias, les es dificil 

ofrecer concesiones a cambio de aquellas que ellos solicitan. No teniendo gran cosa que 

ofrecer, es otorgan poco. 

Anteriormente, en la Ronda Kennedy los paises industrializados proclamaron que no 

esperaban reciprocidad de los paises en desarrollo, e incluso aceptaron un escalonamiento 

de reducciones arancelartas menor a la normal de 5 anos. Durante la Ronda Tokio, los 

paises en desarrollo obtuvieron, ademas de la confirmacion de compromisos anteriores (la 

no-reciprocidad), un régimen mas favorable para los productos tropicates, asi como "un 

tratamiento especial y diferenciado" en el terreno no arancelario, que habria de ser 

negociado durante dicha Ronda. Los paises en desarrollo juzgaron que fos resultados de la 

Ronda Tokio habian sido muy pobres en fo que hace a los beneficios por ellos obtenidos. En 

la UNCTAD y en e! propio GATT estimaron que habia insuficiencia en las reducciones 

arancelarias sobre los productos en los cuales tienen ventajas comparativas; fa dificultad 

para que un tratamiento especial y diferenciado les fuera reconocido en los codigos de 

conducta; y limitacién para lograr un numero importante de proposiciones por ellos 

fealizadas en el seno del “Grupo del Marco Juridico". Entre estas propuestas destacan la 

consolidacién y permanencia de las preferencias generalizadas; la exencién de los pafses en 

desarrollo de las medidas de salvaguardia adoptadas por los paises desarrolilados; la 

flexibilizacion de las reglas del GATT sobre derogaciones en relacion, entre ofras, con las 

medidas restrictivas a las importaciones y las subvenciones a la exportacién de productos 

manufacturados. Asimismo, proponian que los procedimientos de arreglo de controversias 

deberian hacerse mas favorables para los paises en desarrollo. 

Los paises en desarrollo hicieron progresos en terrenos tales como el tratamiento especial y 

mas favorable en lo que hace a algunos de los cédigos de conducta negociados durante fa 

Ronda Tokio. Asimismo, éstos negociaron con fos paises desarrollados sobre productos de 

su interés especial. En los afios iniciales, las rondas de negociaciones comerciales del GATT 

se concentraron en continuar el proceso de reduccidn de los aranceles. Después, la Ronda 

Kennedy dio jugar, a mediados del decenio de 1960, a un Acuerdo Antidumping del GATT. La 

Ronda de Tokio, celebrada en el decenio de 1970, fue el primer intento importante de abordar 

los obstaculos comerciales que no consisten en aranceles y de mejorar el sistema. La Ronda 

Uruguay, que fue fa octava y que se celebré entre 1986 y 1994, fue la ultima y la de mayor 

envergadura Dio lugar a la creacién de la OMC y a un nuevo conjunto de acuerdos.
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La Ronda Uruguay 

La Ronda Uruguay hizo posible esa reorganizacién. Fue la mayor negociacion comercial que 

se haya ltevado a cabo. En algunos momentos las conversaciones parecieron condenadas al 

fracaso, pero al final la Ronda Uruguay fue un éxito La tarea era tan inmensa que algunos se 

han preguntado si alguna vez volveria a haber otra negociacién como esa, 0 si se trataba de 

la ronda que pondria fin a todas las rondas. Duré siete afios y medio, casi el doble del plazo 

previsto. Hacia el final, participaron en ella 125 paises. Abarcé la casi totalidad del comercio, 

desde tos cepillos de dientes hasta las embarcaciones de recreo, desde los servicios 

bancanos hasta fas telecomunicaciones, desde los genes del arroz silvestre hasta los 

tratamientos contra el SIDA. Simplemente, fue la mayor negociacién comercial que haya 

existido y, muy probablemente, fa negociacién de mayor alcance, de cualquier género, en la 

historia de la humanidad. 

En algunos momentos parecié condenada al fracaso, pero finalmente la Ronda Uruguay dio 

origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde !a creacién del GATT, al 

finat de la segunda guerra mundial. A pesar de sus avances dificultosos, la Ronda Uruguay 

produjo ya inicialmente algunos resultados. En el plazo de sdlo dos ajios, los participantes se 

pusieron de acuerdo sobre un conjunto de reducciones de los derechos de importacién 

aplicables a los productos tropicales (que son exportados sobre todo por paises en 

desarrollo). También revisaron las normas para la soluci6n de diferencias, y algunas medidas 

se aplicaron de inmediato. Ademas, establecieron la presentacién de informes periddicos 

sobre las politicas comerciales de los miembros del GATT, medida que se consideré 

importante para lograr que los regimenes comerciales fueran transparentes en todo el 

mundo. 

EI sistema también trata de mejorar la previsibilidad y la estabilidad por otros medios. Uno de 

ellos consiste en desalentar ta utilizacion de contingentes y otras medidas empleadas para 

fyar limites a las cantidades que se pueden importar (la administraci6n de los contingentes 

puede dar lugar a un aumento del papeleo administrativo y a acusaciones de trato desleal). 

Otro medio consiste en hacer que las normas comerciales de los paises sean tan claras y 

pliblicas ("transparentes") como sea posible. Muchos de los Acuerdos de la OMC exigen que 

los gobiernos divulguen publicamente sus politicas y practicas en el pais 0 bien notificandolas 

a la OMC, La supervisién periddica de las politicas comerciales nacionales por medio del 

Mecanismo de Examen de las Politicas Comerciales constituye otro medio de alentar la 

transparencia, tanto a nivel nacional como multilateral. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 Fechas clave 
i Septiembre 1986 Punta de! Este Iniciacién 

, Dictembre 1988 Montreal. balance ministenal a mitad de periodo 

? Abnil 1989 Ginebra: finatiza el balance a mitad de periodo 

‘ Diciembre 1980 Bruselas: la Reunién Ministenal de “clausura” culmina en un 

i estancamiento 
| Orceembre 1991 Ginebra’ ‘sé termina el primer proyecto de Acta Final 

_ Nowembre 1992 Washington Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas logran el 

} avance decisivo de "Blair House" en materia de agricultura 

_ Julio 1993, Tokio, la Cuadrilateral logra un gran avance sabre acceso a los 

mercados en ta Cumbre del G7 

*Dicembre 1993 Ginebra: culmina la mayor parte de las negociaciones (prosiguen 

algunas negociaciones sobre acceso a los mercados) 

 Abat 1994 Marrakech’ se firman los Acuerdos 

Enero 1895 Ginebra: se crea fa OMG, los Acuerdos entran en vigor      
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1.5 Fuentes juridicas nacionales e 

internacionales del GATT. 

En un estado de derecho como México la conducta del Estado y de los particulares se 

encuentra regulada por normas juridicas de diversas jerarquias. Como consecuencia del 

sistema econémico de tipo mixto que impera en el pais, el comercio exterior se encuentra 

controlado por el Ejecutivo Federal facultad que tiene su fundamento en el Articulo 131 

constitucional fraccién segunda, dicha ley de referencia nos dice: 

"El Ejecutivo podra ser facultado por el Congreso de la Union para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportacién e importacion, 

expedidas por el propio Congreso y para crear otras, asi como para restringir y 

para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito de productos, 

articulos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular ef comercio 

exterior, la economia del pais, fa estabilidad de la produccién nacional, o de 

realizar cualquier otro propdsito en beneficio del pais. El propio Ejecutivo, al 

enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada afio, sometera a su 

aprobacion el uso que hubiese hecho de ja facultad concedida". 

Este precepto constitucional se contempla con una Ley Reglamentaria publicada el 5 de 

enero de 1961 en el Diario Oficial de la Federacion y que expresa textualmente: 

— “Articulo |? A fin de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros nacionales y de regular la economia del pais mediante el 

mantenimiento de niveles razonables de importacién de articulos 

extranjeros, se faculta al Ejecutivo Federal en los términos de la presente 

Ley para: 

— "4° Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas generales de 

importacién y exportaci6n, y crear otras. 

- "2° Fijar el monto maximo de fos recursos financieros aplicables a 

determinadas importaciones, y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

respectivos, a efecto de que no se sobrepasen fos limites que se 

establezcan. 

— “£rticulo 2° La facultad otorgada conforme al Articulo 1° Frac. 1 de esta Ley, 

la ejercera el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico y de Industria y Comercio, de acuerdo con las disposiciones 

en vigor".”” 

Como puede observarse, en estas dos fuentes juridicas se encuentra radicada la facultad 

privativa que la Constitucién Mexicana entrega al Ejecutivo Federal para controlar y regular el 

comercio exterior por ef Ejecutivo a través de los Articulos antes citados en el ambito 

nacional, pero a nivel internacional es mediante el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, que es un convenio multilateral de comercio fundado en concesiones 

aduaneras mutuas entre las partes contratantes y que constituye, por sus caracteristicas, un 

verdadero codigo sobre esta materia. Este instrumento esté basado en tres puntos 

  

~ Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos , México., Ed Portua , 1996., p. 141. 
Consttucion Politica de los Eslaces oo eoror:
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fundamentales en primer término, la clausula de fa nacién mas favorecida; en segundo, el 

principio sobre la no-discriminaci6n, a partir del cual la aplicacién de medidas que favorezcan 

© perjudiquen el comercio exterior debe afectar en igual forma a todas las partes 

contratantes; en tercer término, el compromiso de otorgar igualdad de tratamiento, en materia 

de impuestos y reglamentacién interior, a los productos nacionales y a fos importados de 

cualquier otra parte contratante. Cabe hacer presente que los paises en proceso de 

desarrollo, siempre que cumplan con los requisites previstos en el acuerdo, pueden adoptar 

una serie de medidas destinadas a proteger su crecimiento y aplicar restricciones 

cuantitativas y procedimientos discriminatorios, sin que las demas partes puedan recurrir a 

represalias. 

Ademés de las disposiciones sefialadas someramente, el GATT comprende las listas de 

concesiones aduaneras que se otorgan a las partes contratantes, las que son objeto de 

revisiones periédicas con el propésito de actualizarlas. El GATT se reunié por primera vez en 

Ginebra en 1947 para funcionar en forma interina hasta que pudiera crearse la Organizacion 

Internacional de Comercio (OTI). De 23 miembros originales en la actualidad ha llegado a 

tener 66 miembros plenarios y 13 asociados, que en conjunto llevan a cabo mas de las 

cuatro quintas partes de! comercio mundial. 

Las principales limitaciones que exhibe el GATT son dos: 

a) No contempla tas relaciones comerciales entre los estados socialistas y 

capitalistas. 

b} No ha podido romper las barreras de fos estados industriales para los 

productos primarios de los paises en vias de desarrollo. 

Sin embargo, estos cuestionamientos fueron recogidos en parte por el GATT al modificar en 

febrero de 1965 como ya se ha visto, ta parte IV de su Carta Constitutiva. En efecto, ella 

comprende tres Articulos (XXXVI a XXXVIII). Estas modificaciones apuntan a’ 

— Admitir la no-reciprocidad entre paises con grado distinto de desarrollo. 

~ Reducir restricciones y aranceles para productos originarios de paises 

subdesarrollados y en funcion del grado de transformacién det producto. 

~ Establecer una accién colectiva en pro de mejorar el acceso al mercado 

mundial de los productos originarios de los paises atrasados. 

En esta misma linea de reformas el GATT acepto el 26 de noviembre de 1971 el sistema 

generalizado de preferencias, haciendo excepcién al importante Articulo XXV de su Carta. 

Para responder a esas y otras limitaciones, las Naciones Unidas han convocado las cuatro 

Conferencias Mundiales sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), a fin de crear mecanismos 

muitilaterales mas eficientes que contemplen ta necesidad de los paises subdesarrollados en 

sus relaciones comerciales con los centros industrializados. Una decisién adoptada por las 

Partes Contratantes en noviembre de 1979, constituye actualmente el fundamento juridico 

para brindar un trato preferencial, diferenciado y mas favorable a los paises en desarrollo, sin 

conceder dicho trato a las otras partes contratantes en materia de: concesiones arancelarias 

de conformidad al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); medidas no arancelarias 

que se ryan por cédigos o acuerdos negociados bajo los auspicios del GATT, preferencias 

arancelarias, y bajo ciertas condiciones, no arancelarias, concedidas mutuamente entre 

paises en desarrollo en el marco de acuerdos regionales o generales; y trato especial para 

los paises en desarrollo menos adelantados. De hecho, estas decisiones cobraron plena 

vigencia a partir de la Ronda Tokio.
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Conforme al Articulo II del! Acuerdo General, los paises miembros se han comprometido a no 

aumentar sus impuestos de importacién que figuran en las listas de concesiones anexas al 

GATT. Por fo tanto, no se pueden aplicar a los productos importados ya negociados, tasas 

arancelarias mayores que las consolidadas, salvo mediante las renegociaciones previstas en 

el Acuerdo [Articulo XXVHI o en la seccién a) del Articulo XXXVII] que obligan a las 

concesiones en otros productos para permitir el retiro de una concesion. De esta manera se 

pretende que los paises miembros tengan fa seguridad de que el monto de su comercio y los 

derechos aduaneros que gravan las mercancias que exportan sean estables y previsibles; 

uno de los principios fundamentales del Acuerdo General es que la proteccién de las 

industrias de cada nacién debe darse esencialmente por medio de aranceles. No obstante, 

da posibilidades (Articulos XIl y XXVUI) para que un pais recurra, en circunstancias bien 

determinadas, a utilizar controtes cuantitativos a la importacion; por un lado, para proteger 

sus reservas monetarias, cuando tiene dificultades para mantener el equilibrio de sus cuentas 

con el exterior y, por otro, para que los paises en desarrollo puedan proteger sus industrias 

nacientes. 

El Acuerdo General contiene una serie de disposiciones destinadas a impedir el recurso a 

formas indirectas de proteccién. Un Articuto concreto a este respecto es el Articulo 111, que 

expresamente sefiala a las partes contratantes que no deberan "aplicar impuestos y otras 

cargas interiores, asi como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la 

oferta para ta venta, la compra, el transporte. La distribucién o el uso de productos en el 

mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, 

transformacién o el uso de ciertos praductos...", de manera que se proteja la produccién 

nacional. Asimismo, en su Articulo IV, establece las modalidades que deberan seguir los 

miembros del GATT al proyectar peliculas cinematograficas de diferente origen, garantizando 

un minimo de tiempo para el material nacional y trato no discriminatorio para el que provenga 

de otros paises. 

    

En el acuerdo existen también otras disposiciones que pretenden la mayor uniformidad entre 

fas legislaciones nacionales a fin de garantizar flujos comerciales expeditos. En el Articulo V 

se precisan las facilidades que deberan otorgarse a las mercancias en transito, para que 

circulen sin demora ni restricciones innecesarias. El Articulo VI se refiere a los derechos 

antidumping y derechos compensatorios y condena que un pais introduzca productos en el 

mercado de otro pais, a un precio inferior a su valor normal; a este respecto, sefiala que la 

parte contratante afectada podra instrumentar derechos antidumping y compensatorios. 

En el Articulo Vil las partes contratantes se comprometen a aplicar los principios generates 

del aforo aduanero que se indican en el mismo Articulo; ademas establece para jas partes la 

obligatoriedad de examinar, conforme a dichos principios, la aplicacién de cualquiera de sus 

leyes o reglamentos relativos ai aforo, cada vez que lo solicite otra parte contratante. Los 

principios generales del aforo indican, por un lado, que este debera basarse en el valor real 

de la mercancia importada y que dicho valor real esta relacionado con operaciones 

comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia; por otro lado en 

materia de tipos de cambio usados en la valoracién, el Acuerdo indica la conformidad de las 

partes para apegarse a la normatividad de! Fondo Monetario internacional. 

E! Articulo VIN indica que los derechos y formalidades referentes a la importacién y a fa 

exportacin deben reducirse en numero y complejidad. Con e! mismo sentido de hacer 

expedito el comercio, en el Articulo IX el Acuerdo establece normas de colaboraci6n entre las 

partes en lo que se refiere a marcas de origen. 

En cuanto a informacion oportuna, el Acuerdo establece en su Articulo X que jas leyes, 

regiamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicacién general, que 

cualquier parte contratante haya puesto en vigor y estén relacionadas con los flujos de
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comercio exterior, deberan publicarse rapidamente a fin de que gobierno y comerciantes 

tengan conocimiento. El mismo Articulo expresa que cada parte contratante aplicara su 

legislacion en ta materia de manera uniforme, imparcial y equitativa, y que mantendra (o 

instituira) tribunates judiciales, arbitrales o administrativos destinados a revisar y rectificar 

medidas relativas a cuestiones aduaneras; dichos tribunales seran independientes de los 

organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. 

En jos Articulos Xi, Xil, XIll y XIV del Acuerdo General, se establecen normas y 

procedimientos para la eliminacién general de restricciones cuantitativas al comercio y se 

precisan las circunstancias en las que alguna parte contratante podra reducir temporalmente 

su impostacion, dentro de jos limites necesarios para proteger sus niveles de reserva 

monetaria. La aplicacion de las restricciones, salvo en casos excepcionales, no sera 

discriminatoria, y se procurara que la distribucién del comercio afectado se aproxime lo mas 

posible a la que las distintas partes contratantes podrian esperar si no existieran las 

restricciones en cuestion. 

En materia de cambios, reserva monetaria y balanza, de pagos, el Acuerdo, en su Articulo 

XV, establece que Jas partes contratantes procuraraén desarrollar una politica coordinada con 

ef Fondo Monetario Internacional. También se indica que al efectuarse consultas a fin de 

examinar o resolver problemas en esas materias, en el curso de dichas consultas el GATT 

aceptara las conclusiones del Fondo y aceptaré que una parte contratante recurra al 

establecimiento de controles o de restricciones de cambio que se ajusten a los estatutos del 

Fondo Monetario internacional 

Respecto a subvenciones a la exportacién de un producto, las partes contratantes reconocen 

que pueden ocasionar perjuicios a otras partes contratantes y, por ello, el Articulo XVI 

establece que quien conceda o mantenga alguna subvencién debera examinar con las partes 

contratantes que asi fo soliciten, la posibilidad de limitar la subvencién. 

Los Articulos XVII y XVIH del Acuerdo General se refieren a la congruencia que deberia 

existir entre dicho Acuerdo y la actividad de empresas comerciates del Estado y fa accion 

estatal de fomento de desarrollo econémico. En el primer aspecto se indica que una empresa 

del Estado, en cuaiquier sitio, queda comprometida a ajustarse en sus Compras 0 sus ventas 

al principio general de no-discriminacion, y se obliga en esas operaciones a atenerse 

exclusivamente a consideraciones de caracter comercial y ofrecer asi a Jas empresas de las 

demas partes las facilidades para participar en condiciones de libre competencia. En lo 

referente a politicas de desarrollo econémico, las Partes Contratantes reconocen que para 

algunas puede ser necesario adoptar medidas de proteccién arancelaria que alienten la 

creacion de alguna rama productiva, o establecer restricciones destinadas a proteger el 

equilibrio de la balanza de pagos; consideran los procedimientos para compatibilizar esa 

clase de medidas por la via de la negociacién y la compensaci6n en el seno del Acuerdo, y 

prevén que alguna parte contratante cuya economia sélo puede ofrecer a la poblacion un 

bajo nivel de vida y que se halla en las primeras fases de su desarrollo, podra apartarse 

temporalmente de las disposiciones del Acuerdo General. 

Los Articulos XIX, XX, y XX! del Acuerdo General contienen la descripcién de situaciones y 

procedimientos correspondientes a fin de que alguna parte contratante pueda apartarse 

temporalmente de sus obligaciones y reiterar o modificar concesiones. En el Articulo XiX se 

prevé la aphcacién de medidas de urgencia a las importaciones de determinados productos. 

Si la evolucion imprevista de las circunstancias y las obligaciones contraidas por una Parte 

Contratante en virtud del Acuerdo General tienen como consecuencia un aumento de las 

importaciones de cualquier producto, que cause 0 amenace causar un perjuicio grave a los 

productores nacionales, la parte contratante puede suspender total o parcialmente la 

obligacién contraida con respecto a dicho producto o retirar 0 modificar las concesiones
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arancelarias. La Parte Contratante que adopte estas medidas de urgencia determina en que 

grado y durante cuanto tiempo son necesarias para prevenir o reparar el peruicio. Las Partes 

Contratantes afectadas por las medidas de urgencia pueden adoptar medidas de represalia. 

Las situaciones que prevé el Acuerdo se refieren a condiciones que amenacen causar un 

perjuicio grave a los productores nacionales, o casos en los que la parte contratante 

considere necesario proteger la moral publica, ta salud, el comercio de metales preciosos, los 

tesoros nacionales, los recursos naturales agotables, el suministro de materias a industrias 

nacionales y tograr la aplicacion de leyes que no sean incompatibles con fas disposiciones 

del Acuerdo General. También especifican excepciones referidas a las condiciones en las 

que alguna parte contratante tome medidas apartandose del Acuerdo a fin de preservar su 

seguridad. En virtud de fa clausula de la nacion mas favorecida, las medidas de salvaguardia 

deben ser no discriminatorias, es decir, deben aplicarse a todas las imporiaciones del 

producto en cuestién, sin importar su origen. Los paises exportadores afectados tienen el 

derecho de tomar medidas de represalia si e! pais importador no les ofrece una 

compensaci6n adecuada. 

Para resolver las diferencias relativas al comercio entre los miembros del Acuerdo General, 
se establecié un principio basico, mediante el cual los paises deben consultarse mutuamente 

en caso de controversia (Articulo XXII). Estas consultas sirven para aclarar las dificultades y 

hallar soluciones equitativas. Sin embargo, si mediante !as consultas (que en una primera 

etapa se llevan a cabo bilateralmente) no se llega a un arreglo mutuamente satisfactorio, el 

Articulo XX} del GATT establece un procedimiento detallado para tramitar las 

rectamaciones, y se han establecido formulas especiales para los paises en desarrollo, con 

objeto de dar soluciones expeditas y favorables a sus problemas. En noviembre de 1979, las 

Partes Contratantes reforzaron y mejoraron dichos procedimientos, para que las 

reclamaciones presentadas se investiguen con rapidez, a efecto de que las Partes 

Contratantes formuien las recomendaciones pertinentes a las partes en conflicto. Estas 

reformas han hecho posible que los paises en desarrollo con menor poder de negociaci6n 

logren, en general, resultados mas satisfactorios en las discusiones sobre diferencias 

comerciales con paises desarrollados, que los que obtendrian en las negociaciones 

bilaterales sobre estas diferencias. 

El Articulo XXIV se ocupa de !a aplicacién territorial del Acuerdo, del trafico fronterizo, de las 

uniones aduaneras y de las zonas de libre comercio En este campo el Acuerdo reconoce las 

ventajas de promover una mayor integracion economica que facilite el intercambio y seriala 

que no se impedira ta formacién de uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Para tal 

efecto define ambos conceptos y sefiala procedimientos para compatibilizar esas formas de 

asociacion con tos principios del Acuerdo General. 

El Articulo XXV precisa la accin colectiva de las Partes Contratantes, sefialando el deber de 

reunirse periédicamente, pracedimiento general de votacién y excepciones al respecto. 

E! Articulo XXVI se refiere a la fecha y procedimientos documentates relacionados con la 

aceptacién, entrada en vigor y registro del Acuerdo General, que deberan observar las Partes 

Contratantes. 

El Articulo XXVII se refiere a ta facultad de toda parte contratante para retirar o suspender 

concesiones negociadas con un gobierno que no se haya hecho parte contratante o haya 

dejado de serlo. 

El Articulo XXVHI establece que con una periodicidad trienal toda parte contratante podra 

modificar o retirar una concesién incluida en la lista anexa al Acuerdo, previos negociacion y 

acuerdo con toda otra parte con la que haya negociado originalmente dicha concesi6n.
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En el curso de las negociaciones podra incluirse compensacién sobre otros productos y en 

caso de no llegar a soluciones satisfactorias podra someterse la cuestién al seno de todas 

las Partes Contratantes; en todo caso cumpliendo con los procedimientos, notificaciones y 

plazos que sefiala el texto del Acuerdo General. 

E! Articulo XXVIII bis, destaca la importancia de las negociaciones arancelarias para expandir 

el comercio internacional y, por consiguiente, la de organizar periédicamente tales 

negociaciones. Estas pueden referirse a reduccién de derechos, su consolidacién al nivel 

existente en ese momento, o ef compromiso de no elevarlos por encima de un nivel 

determinado; las negociaciones pueden referirse a productos elegidos uno a uno 0 fundarse 

en procedimientos multilaterales, y tomaran suficientemente en cuenta las necesidades de 

cada parte contratante y la flexibilidad que requieren los paises poco desarrollados. 

Los ultimos Articulos de la Parte ill, del XXIX al XXXV del Acuerdo, precisan los aspectos 

referentes a la relacién entre el Acuerdo General y la Carta de la Habana, las enmiendas y su 

correspondiente entrada en vigor, el retiro de alguna parte contratante, la consideracion o no 

de un gobierno como parte contratante y fa accesién al Acuerdo General. 

La parte IV y final del Acuerdo fue incorporada como resultado de la Ronda Kennedy y se 

refiere al Comercio y Desarrollo Comprende tres Articulos que aluden a principios y 

objetivos, compromisos y acci6n colectiva de las Partes Contratantes respecto a los paises 

poco desarrollados. En el Articulo XXXVI se conviene que en el caso de esos paises, se 

hace necesario asegurar un aumento rapido de los ingresos por exportacion; propiciar que 

obtengan una parte del incremento del comercio internacional; asegurar para sus productos 

de exportacién condiciones mas favorables de acceso a los mercados mundiales; y 

colaboracién de fas Partes Contratantes, instituciones internacionales de crédito, 

organizaciones intergubernamentales y organos de las Naciones Unidas. También expresa 

que las Partes Contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad por suprimir derechos u 

obstaculos al comercio de las partes contratantes poco desarrolladas. 

A continuacién en el Articulo XXXVII queda sefialado que las partes contratantes 

desarrolladas deberan, en toda la medida de lo posible, acentuar el interés y fas prioridades 

por facilitar las exportaciones de las partes contratantes poco desarrotiadas; ademas se 

reitera el propdsito de poner la mayor atencién en analizar y encontrar soluciones 

satisfactorias a los problemas que obstruyan el desarrollo de dichas partes contratantes. 

La accién colectiva de las partes contratantes en apoyo de los paises poco desarrollados 

esta plasmada en el Articulo XXXVIII, segun el cual debera: mejorarse por todos los medios, 

el acceso a los mercados mundiales de productos primarios que ofrecen un interés particular 

para las partes contratantes poco desarrolladas, incluyendo medidas destinadas a estabilizar 

los precios a niveles equitativos y remuneradores para las exportaciones de tales productos; 

procurar conseguir colaboracién apropiada con organismos internacionales; colaborar en el 

analisis de los planes y politicas de desarrollo de las partes contratantes poco desarrolladas, 

en ef examen del comercio y la ayuda, a fin de elaborar medidas concretas que favorezcan 

sus exportaciones; y vigilar la evolucién de! comercio mundial y colaborar en la busqueda de 

métodos y en fa difusién comercial y desarrollo det estudio de los mercados. 

Es importante comentar que las actividades del GATT han entrado en relacion algunas veces 

con las recomendaciones formuladas por !a Conferencia de fas Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), porque la complementacién de los objetivos de ambas 

organizaciones puede mejorar considerablemente las practicas y los resultados del comercio 

internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se 

establecié en 1964 como resultado de las aspiraciones de los paises en desarrollo de contar 

con una organizacion universal, donde se discutieran todos sus problemas en el ambito de
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las relaciones econémicas internacionales. $1 bien no existe ninglin acuerdo de cooperaci6n 

entre la UNCTAD y et GATT, los trabajos de la primera en muchas ocasiones han producido 

resoluciones en las que, de una manera u otra, involucran al GATT y este Ultimo las 

considera dentro de sus trabajos regulares. 

Durante la UNCTAD Ill se adopté, por consenso, una resolucién mediante fa cual se 

solicitaba al GATT que los paises en desarroiio no miembros de ese organismo, pudieran 

participar en las negociaciones de la Ronda Tokio. Por su parte, el Consejo de 

Representantes del GATT aprobé la participacién de dichos paises en las negociaciones 

comerciales multilaterales, y fue mediante ese procedimiento que México estuvo en 

condiciones de tomar parte activa como negociador, con todos los derechos, en dicha 

Ronda. Por otra parte, durante !a Ronda Tokio, la Secretaria de la UNCTAD otorgo asistencia 

técnica a los paises en desarrollo, a fin de que éstos llegaren lo mejor preparados posible a 

las negociaciones comerciales multilaterates. De esta manera, la UNCTAD ha propiciado la 

participacion activa de los paises en desarrollo en las negociaciones comerciales del GATT, 

su papel ha sido basicamente el de lograr un mejor tratamiento para los paises en desarrollo, 

en el marco de las relaciones comerciales internacionales. 

4.6 Del GATT a la OMC una nueva organizacion. 

El 15 de abril de 1994 se firrmaron los acuerdos aprobados el 15 de diciembre de 1993, 

cuando concluyo, después de siete afos, la octava ronda de negociaciones comerciales 

multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Desde 

el 25 de septiembre de 1986, cuando se inicio en el centro turistico uruguayo de Punta del 

Este, la Ronda de Uruguay marca un importante avance en los esfuerzos por establecer un 

sistema mundial de comercio mas abierto y transparente, tanto por los temas abordados 

cuanto por el numero de participantes 

La agenda de negociacién sobre el acceso de bienes a los mercados internacionales, mas 

alla de los compromisos de rebaja arancelaria, incluy6 aspectos y sectores que no se logré 

abordar en las rondas anteriores. En el campo de los productos agropecuarios se trataron 

una serie de elementos potencialmente distorsionadores, como las medidas de proteccién en 

frontera, el apoyo directo a la produccion y los subsidios a la exportacién, mientras que en el 

del sector textil se lograron nuevos acuerdos en lugar de los convenios restrictivos anteriores, 

como e! Acuerdo Multifibras. Por primera vez se definieron las modalidades del comercio 

internacional de servicios, con miras al establecimiento de criterios para su liberacién 

gradual, asi como los principios de garantia de la propiedad intelectual incorporada en los 

bienes y servicios intercambiados y los de las mversiones extranjeras en cuatquier pais. 

Gracias a los acuerdos de la Ronda de Uruguay, aprobados en la Conferencia Ministerial que 

se realizo del 12 al 15 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos, el comercio internacional 

cuenta ahora con nuevas reglas, més avanzadas y universales, por lo que se espera una 

mayor transparencia y certeza. Tales acuerdos y sus consecuencias institucionales -el 

remplazo det GATT por una instituci6n todavia mas ecuménica, la Organizacion Mundial de 

Comercio (OMC)- deben ratificarlos las asambleas legislativas de los paises miembros. Por 

ello se previd que el paquete de acuerdos no entraria en plena vigencia antes de junio de 

4995, 

  

? Las antenores rondas de negociaciones del GATT, creado en 1945, fueron las de Ginebra (1947); Annecy (Suiza; 

4949), Torquay (1950-1951), Ginebra (1955-1856), Dillon (1 959-1962}, Kennedy (1963-1967), y Tokio (1973-4979).
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El desenlace de las negociaciones multilaterales entrafia para los paises signatarios el 

comienzo de un proceso de evaluacién de los acuerdos y de cumplimiento progresivo de los 

compromisos respectivos. Por lo pronto surgieran ya indicios de los asuntos de interés para 

futuras rondas de negociacion, entre los cuales destacan los efectos de ta defensa del 

ambiente y tos derechos sociales y laborales en la competencia comercial. Para paises de 

reciente ingreso al GATT, las nuevas obligaciones se agregan a las derivadas de fa adhesién 

misma. Esta suma de compromisos implica una profundizacion de los procesos de apertura, 

probablemente irreversible en un marco global de liberacion progresiva y modernizacion de 

las legislaciones y politicas nacionales de comercio exterior. 

En este apartado se presenta una breve resefia, ordenada por temas, de los principales 

acuerdos de la Ronda de Uruguay. En primer lugar se examinan fos acuerdos sobre acceso 

a los mercados en el comercio de bienes, incluyendo los nuevos compromisos en los 

sectores agricola, textil y del vestido. Luego se exponen los acuerdos referentes al comercio 

de servicios, con énfasis en las inversiones y la propiedad intelectual. En tercer lugar se 

analizan fos acuerdos en materia de practicas comerciales, los cuales abarcan los temas de 

comercio desleal, subvenciones, medidas compensatorias, salvaguardas y solucién de 

controversias, asi como una serie de aspectos "técnicos" del comercio internacional y 

algunas disposiciones generates sobre la armonizacion de las politicas comerciales. Después 

se refieren los aspectos institucionales, en particular el nacimiento de la OMC. Por ultimo, se 

presenta una evaluaci6n preliminar del efecto previsible de los acuerdos desde !a perspectiva 

de fos paises en desarrollo. 
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Principales diferencias 

Acuerdo General sobre Aranceles Organizacion Mundial del Comercio. 

Aduaneros y Comercio (GATT) (OMC} 

  

  

El GATT tuvo un cardcter ad hoc y provisional. El 

Acuerdo General nunca fue ratificado por los 

Paramentos de [os miembros, y no contenia 

ninguna disposicion sobre la creacién de una 

organizacion, 
El GATT tenia “partes contratantes”, lo que 
subrayaba el hecho de que oficialmente el GATT 

era un texto juridico 

EI GATT se ocupaba del comercio de mercancias. 

La OMC y sus Acuerdos tienen un caracter 

permanente. Como organizacion internacional, la 

OMC tiene una sdlida base juridica porque sus 

miembros han ratificado fos Acuerdos de la OMC, 
y estos estipulan el modo de funcionarmento de la 

OMc. 
La OMC tiene "miembros". 
La OMC abarca también los servicios y la 
propiedad intelectual, 

El sistema de solucion de diferencias de la OMC 
es mas rapido y mas automatico que ef antiguo 

sistema del GATT. Sus decisiones no pueden ser 
objeto de trabas.     

1 
1 | 
i 

| 
| 
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Acceso a los mercados de bienes: Nueva consolidacién de aranceles. 

Mas alla de la importancia de los acuerdos sobre temas sectoriales y reducciones 

arancelarias, cabe resaltar un paso fundamental que tendra efectos duraderos en el comercio 

internacional. En la Ronda de Uruguay se avanzé hacia una mayor proporcién de los 

aranceles consolidados en las fracciones totales de cada parte negociadora. Los aranceles 

consolidados constituyen un techo maximo que no se puede superar frente a ningun 

exportador signatario del Acuerdo (con excepcién de casos muy particulares como la 

existencia de graves perjuicios en la balanza de pagos o industrias especificas por un 

aumento repentino de las impartaciones,'? y representan un compromiso universal de 

apertura de mercado, cuya certidumbre garantiza el GATT. Tal compromiso puede 

considerarse como el minimo posible, ya que en mucho casos los paises pueden aplicar 

niveles arancelarios inferiores como consecuencia de medidas unllaterales o negociaciones 

con organismos financieros multilaterales en el marco de programas de apertura, 

  

** Para estos casos Se prevé un procedimiento especial de salvaguardas.
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estabilizacién y ajuste.2? Por ejemplo, los paises que conforman el Mercado Comun 

Centroamericano, zona de libre comercio reconocida en el GATT, aplican un arancel cero al 

intercambio intrarregional y uno comtin con tres niveles frente a terceros. La firmeza de los 

aranceles vigentes en la practica, sin embargo, es telativamente menor que la de los 

aranceles consolidados; el nivel de aquéilos puede modificarse hasta igualar el de los 

segundos por decisiones nacionales 0 regionales, sin implicar ulteriores negociaciones en el 

GATT. 

Antes de la Ronda de Uruguay, los miembros industrializados ya tenian consolidado el 

grueso de sus fracciones arancelarias correspondientes a productos industriales, es decir, la 

parte mayoritaria de sus importaciones; a raiz de tos resultados de Ja Ronda, se 

comprometen a consolidar casi todos sus aranceles para productos industriales. Las 

naciones en desarrollo y las economias en transicion?' partieron de niveles de consolidacién 

inferiores. Los paises en desarrollo apenas tenian consolidado 21% de las fracciones de 

productos industriales, correspondientes a 42% del valor total de sus compras; en el marco 

de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, se comprometen a elevar esos porcentajes a 65 y 

56 por ciento, respectivamente (véase el cuadro 1). 

Merced al éxito de las negoctaciones multilaterales, tanto los paises industrializados como las 

naciones en desarrollo ampliaron la gama de los bienes cubiertos por fos acuerdos 

internacionales de comercio. Empero, las consolidaciones substanciales a niveles tope por la 

mayoria de los paises en desarrollo, manifiestas en reducciones arancelarias de porcentaje 

variable, tienen una importancia singular, En América Latina, practicamente todos los paises 

han realizado dichas consolidaciones. El plazo previsto de reduccion de aranceles es de 

cuatro afios, ef mas corto en la historia de fas negociaciones del GATT, el de la Ronda de 

Tokio fue de ocho ajios y el de fa Ronda Kennedy de diez. 

La baja arancelaria en las distintas ramas y categorias industriales varia de 18 a 69 por 

ciento, segiin los paises y fas ramas Los cuadros 2 y 3 ejemplifican los montos de tales 

reducciones por tipos de bienes industriales y paises de origen. En términos relativos, por fo 

general, tales rebajas no son mayores que las ofrecidas por las naciones industrializados a 

sus Importaciones provenientes de paises en desarrollo, salvo en algunos grupos de 

productos: bienes industriales metalicos, fos obtenidos en las primeras etapas de 

transformacion de los minerales; productos tropicales; madera y derivados (pulpa, papel y 

muebles), y la maquinaria no eléctrica. 

  

  

  

  
     

   

  

CUADRO?# 

ALCANCE DE OFERTAS DE CONSOLIDACION EN BIENES INDUSTRIALES 

f FOTAL ‘PARTIDAS ‘VALOR DE IMPORTACIONES 
i CONSOLIDADAS (34) CONSOLIDADO (%) 

a Numero vatordeimportacén || Anies de |f Gierta De todo (Oe Paises 
; Ge partidas (mes de millones ta Ronda ongen en desarrollo 
4 arancelanas de détates) 

Detodo |{ Parses en ‘Antesde || Olerta |[ Antes de lf” Oferta 
F ongen |} Desarrollo la Ronda. fa Ronda 

as ~dusa'zadas || 88 968 7388 1697 78 7 34 98 34 98 

or 95 en desarto'o 165 230 3536 - 21 65 12 $8 - - 

27 as €5 transrc-On, 18.962 uz 22 74 98 75 98 73 EJ                         
“An anaiyes of the Proposed Uruguay Round Agreement, wih Particular Emphasis on Aspects of Interest to Developing Economies 

1122 MTN GNCAY30} 29 de Nowembie de 1993 

2? EL arancel consolidado en el GATT se aplica a todas las partes contratantes, sobre la base del tratammento de 

nacion mas favorecida. Una parte contratante puede aplicar en forma unilateral (sin consolidar) aranceles menores 

a algunos parses en desarroiio en el marco de un sistema generalizado de preferencias, 0 bien, por encontrarse en 

una zona de libre comercio reconocida en el GATT, oforgar un tratamiento arancelano mas favorable a los otros 

m.embros del acuerdo regional. 

=’ Se denominan economias en transicién a las de paises que antes se clasificaban como centraimente 

plamficados
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En general, los paises industrializados aplicaban aranceles mas altos que el promedio a las 

importaciones procedentes de las naciones en desarrollo; solo eran menores en los casos de 

los sectores de textiles y vestido, cuero, caucho y calzado y equipo de transporte, los cuales 

se exceptuaron de esa grave discriminacién comercial.” A raiz de los acuerdos de la Ronda 

de Uruguay, se prevén nuevas oportunidades de acceso a los mercados internacionales para 

todas las partes negociadoras. E1 potencial de crecimiento de fos envios de los paises en 

desarroflo, en particular, dependeré cada vez mas de sus capacidades productiva y 

exportadora, es decir, de su competiti dad. Al consolidarse niveles arancelarios para las 

importaciones de los paises en desarrollo 34% inferiores a los vigentes antes del fin de la 

Ronda de Uruguay, empero, se podria suscitar una pérdida de preferencias, toda vez que 

esos paises tendran un acceso mas favorable a tos mercados de las naciones desarrolladas 

en el marco de los acuerdos preferenciales (SGP). 

  

Quizés ios paises mds afectados sean los beneficiarios de la Convencién de Lomé.” 

También podria haber un deterioro de las preferencias que los paises de la Cuenca del 

Caribe, algunos andinos y otros reciben tanto de Estados Unidos como de la Unién Europea. 

Los beneficiarios tradicionales de tratos preferenciales tendran que buscar una 

compensacién en el marco de los acuerdos respectivos. Para ellos, sin embargo, el mayor 

nesgo no se asocia con fa erosion de preferencias por la rebaja arancelaria global 

consotidada, sino con el surgimiento de otros acuerdos preferenciales y la formacién de 

zonas de libre comercio que confieran un mayor acceso de mercado a nuevos competidores. 

Como los sistemas de preferencias comerciales unilaterales de los paises desarrollados 

favorecen sobre todo a los productos primarios, por otra parte el dafio potencial para el 

conjunto de los paises en desarrollo es reducido. La posible erosion de beneficios de ios 

SGP tendra como contrapartida ta certidumbre del acceso a mercados, fo que significa una 

traslacion de! comercio internacional desde un régimen preferencial unilateral, siempre 

incierto y precario, a un régimen de aranceles bajos con base en la nacién mas favorecida 

(NMF), de caracter contractual. 

Ademas, como resultado de las negociaciones arancelarias, el entendimiento sobre el 

Articulo H 1:B,24 y las negociaciones agricolas, las listas de concesiones pactadas en la 

Ronda de Uruguay, tienen un formato nuevo y con mayor detalle que incluye varios 

elementos antes faltantes. 

— Elmonto de los aranceles reducidos y el valor de las otras cargas y derechos; 

— La indicacion de si Ja mercancia esta sujeta a Ja salvaguardia especial prevista 

para tos productos agricolas; 

— Los compromisos de reduccién especificos en agricultura, asi como la medida 

global de ayuda (apoyos internos a la produccién), las subvenciones a las 

exportaciones y las condiciones de acceso (niveles minimos o contingentes 

arancelarios);, y 

- La consolidacién del desmantelamiento de medidas no arancelarias. 

ee 

32 En el caso de la maquinana no eléctrica el nivel inicial era casi el mismo. 

2. Este acuerdo, actualmente en su cuarta version, brnda acceso preferencial a las exportaciones de paises de 

Afnea, el Canbe y el Pacifico (ACP) en los mercados de la Unién Europea 

= €] anticulo 11. | B $e refiere a las lislas nacionales de concesiones que deben incluir, ademas del arancel 

apitcable consolidado correspondiente a la NMF, tos demas derechos y cargas percibidos; éstos quedaran 

consolidados a los niveles vigentes en la fecha establecida en et Protocolo de la Ronda de Uruguay.
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Agricultura, 

El tema mas confiictivo en las negociaciones multilaterales, y que las alargé en gran medida, 

fue ef de !a agricultura. Los resultados, aunque inferiores a las expectativas iniciales de 

muchas de las partes, representan un intento serio de incorporar a los bienes respectivos a 

las disciplinas del GATT. En cierta forma el establecimiento de una metodologia comun para 

medir la proteccién sectorial, asi como el de un marco general para una liberaci6n parcial 

paulatina, constituyen avances importantes que favoreceran el comercio internacional de 

productos agropecuarios en el largo plazo. 

Junto con los compromisos sobre acceso a mercados, la ayuda interna y las subvenciones a 

la exportacién, aceptados como los elementos mas relevantes para definir ta liberacién del 

comercio agricola, se adopté un acuerdo acerca de tas medidas sanitarias y fitosanitarias. 

También se negociaron concesiones especiales para los productos tropicales, las naciones 

menos adelantadas y los paises en desarrollo importadores netos de alimentos. Si bien se 

trata de compromisos limitados y graduales frente a las medidas proteccionistas y de apoyo a 

la produccién ligadas con el precio y la proteccién cuantitativa directa (cuotas, aranceles, 

ayuda financiera, subsidios, etc.), se deja amplio espacio para medidas indirectas y politicas 

de apoyo sectorial. Entre éstas se cuentan las acciones en favor de la infraestructura material 

y los servicios; la investigacion y desarrollo cientificos; ta difusién del progreso técnico; la 

capacitacién; la comercializacion interna; la asistencia para la reestructuracién productiva; los 

servicios de informacion, y el apoyo logistico a la exportacion. Este tipo de acciones sera 

cada vez mas determinante para la competitividad internacional real de Ja agricultura. 

Reduccion arancelaria. 

Las negociaciones para incluir a la agricultura en las disciplinas del GATT, asi como para 

abrir paso a un nuevo marco para la reforma del comercio sectorial y el avance hacia la 

liberacién en el largo plazo, requirieron una metodologia que permitiera medir los grados de 

apertura y proteccién. La herramienta adoptada fue la “arancelizacién’, es decir, la 

sustitucién de la actual plétora de barreras no arancelarias en frontera por el equivatente de 

los aranceles. Los apoyos a la produccién interna y los subsidios a las exportaciones de 

bienes agricolas fueron objeto de compromisos separados, también se acordaron 

reducciones minimas respecto a cada linea arancelaria. Como resultado de la Ronda de 

Uruguay, los aranceles para los productos agricolas se reduciran en forma gradual y con un 

escatonamiento diferencial segun el grado de desarrollo nacional: 36% en seis afios (1995- 

2001) en el caso de los paises desarrollados® y 24% durante diez afios (1995-2005) en el de 

las naciones en desarrollo, mientras que los paises menos adelantados no se 

comprometieron a ninguna reduccién obligatoria de aranceles. 

Otras disposiciones sobre aspectos cuantitativos buscan armonizar las exigencias, en si 

mismas contradictorias, de favorecer graduaimente un acceso mas amplio a los mercados y 

garantizar {as posiciones importadoras y exportadoras de los paises actualmente deficitarios 

a fin de evitar trastornos traumaticos. Asi, se establecen contingentes arancelarios de acceso 

minimo, con tarifa baja, para los casos en que el acceso actual sea Inferior a 3% del 

consumo interno; esos contingentes se ampliaran gradualmente a cinco por ciento. Como 

complemento de los compromisos finales, en el acuerdo multilateral! sobre agricultura se 

establecio una salvaguarda”® y una clausula de trato especial, la cual permite que un pais 

restrinja la importacién de ciertos productos hasta el final del perfodo de aplicaci6n bajo 

  

+ Los periodos previstos suponen que el acuerdo entre en vigor el | de enero de 1995. 

- La clausula de salvaguarda se aplica, en el caso de la agncultura, ante la existencia de precios de importacion 

muy bajos (infenores a determinado nivel de referencia), o bien, cuando la penetracién de fas importaciones 

aumente subitamente y amenace a una 0 mas industras racionales.
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condiciones muy especificas””. Un derecho especial de aplicar esa clausula se reconoce a 

los paises en desarrollo, para el caso de los productos agropecuarios que formen parte de su 

canasta alimentaria basica tradicional 

CUADRO2 
PORCENTAJE DE REDUCCION ARANCELARIA 

POR PAISES Y GRUPOS DE PRODUCTOS 

  

  

    
  

    

   

          

     

PROMEDIO ARANCELARIO PONDERACO POR COMERCIO 

br peclat eS MASSES: Vator toral (mes de ‘Antes de la Ronda Oferta Reducciin (%) 

mittones de détares) 

Progucos ir Justina‘es 

De toda ongey 738 64 40 38 

De o3.ses en cesarro’9 1676 68 46 32 

De pa.ses menos avanzados 2 a3 67 19 

Predoctos wtusina es excluyendo “lext'es y vesudo” 
y (paces y productos de la pesca” 
De todo ongen 6519 55 31 43 

De pases e1 desaTG o 1252 47 26 45 

De cases menos avanzados: o7 14 08 43 

lacones por categorias indusinales (de todo ongen) 

Todos os productos wncusina'es 7368 64 40 38 

Tet 95 y sesso 664 183 124 20 
694 37 14 62 

728 26 44 58 
850 66 36 45 

caucho y calzado 7 89 74 20 

Matera p. pa papel y muebles 406 35 15 57 

Af cues manw‘actrados 1a espeofcados 761 54 27 50 

Peces ¢ wroducios de ia pesca 185 61 48 241 

» na no e'écirca i181 48 23 $2 

QL mrs e msLmos para fc’ogralia 609 67 38 43 

Eq. oo de ranspote 963 74 58 22 

~rrelacwnies de 

Pisa aces Ce passes en desario!o 4658 76 50 34 

OE woOS OE CE ondgusinazados. 328 42 23 45 

|| Preswatys Ce aces de recursos naturates 802 32 21 34           
       An analy 

W122 IATN GNCAV30) 29 de Novembre de 1993 
5 of ihe Proposed Uruguay Round Agree ment, wilh Particular Emphasis on Aspects al inlerest to Developing Econonues 

CUADRO3 
PORCENTAJE DE REDUCCION ARANCELARIA 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

  

  

  

   

   
  
    
   

  

    

{ PROMEDIO ARANCELARIO PONDERADO POR COMERCIO 

I Fpeticones por caleguvas industiaes Ge todo ongen) | Valortoral mies de Artes dea Ronda Olena Reduccion Go) 
milones de délares) 

\Flezes cos procuctos rdustna'es 1697 68 45 34 
332 146 115 24 
244 27 09 67 

Proe.cins mrera'es y pedras precosas 222 27 08 70 
Maquvara eerrca 192 33 35 44 
cue’9 caucho y carzado 122 81 66 19 

2.3 pupa papely mued'es 445 46 17 63 
os mar slacturacos ro espeaticados 109 65 34 48 

|] Peces y prccuctos ce ia pesca 106 67 52 2 
{J ueaunana ro e'ecinca 98 47 19 60 
: a2 72 40 44 

76 38 32 18 

ce pa.ses en desamro'o 1228 80 56 30 
223 es ndusinaizados 144 42 18 57 

cervados de recursos natura'es 334 40 26 36     
  

    

Wei422 MTN GNCAV30) 29 de Nowembre de 1993 
SSF an aoa jes of the Proposed Uruguay Round Agreement, wath Parucular Emphass on Aspects of Interest (0 Developing Economes 

>" La aplicabihdac de esta clausula mas alla de los pnmeros seis afios esta todavia sujeta a negociaciones. 
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Reduccidn de la ayuda interna. 

Los compromisos de reduccién de la ayuda a la agricultura se cuantifican con respecto a la 

medida globat de la ayuda (MGA), referente a un sector o productos especificos. A lo largo 

del periodo de aplicacion, la MGA debera reducirse 20% en el caso de los paises 

desarrollados (antes del afio 2001) y 13.3% en el de las naciones en desarrollo (antes del 

afio 2005), mientras que no hay compromisos por parte de los paises menos adelantados. E! 

acuerdo agricola no se limita a fijar compromisos de recorte y limitaci6n del apoyo interno 

permttido, fyados en términos de aranceles equivalentes, sino que define las politicas de 

apoyo a la agricultura que se permiten o no y las agrupa en verdes (permitidas), ambar 

(eliminacion progresiva) y rojas (prohibidas). 

Las politicas del casillero verde, en general, son aquellas acciones de ayuda Interna que 

tlenen un efecto minimo o indirecto sobre el comercio internacional y no resentiran los 

compromisos de reduccién. Tales politicas incluyen fos servicios ptiblicos de apoyo a la 

investigacién y desarrollo, la infraestructura y la seguridad alimentaria, al igual que medidas 

de apoyo financiero directo a los productores, no vinculadas con Ja produccién, como algunas 

formas de respaldo del ingreso de la poblacién empleada en el sector agropecuario, la 

asistencia para reajustes estructurales y los pagos directos en el marco de programas 

ecolégicos y de asistencia regional. De este modo se mantiene un espacio bastante amplio 

para politicas de apoyo sectorial y de fos ingresos, con gran potenciat de influencia en ta 

evolucion de la oferta a mediano y largo plazos, en la marcha del progreso tecnoldgico, en ef 

control de {as migraciones y en el comportamiento de diversas variables sociales, 

demograficas, territoriales y ambientales. Hay otras medidas directas que estan exentas de 

fos compromisos de reducir la ayuda a la agricultura, pero no afectan a mas de 5% del valor 

de la produccién (10% en el caso de los paises en desarrollo). 

Reduccién de los subsidios a la exportacion. 

Probablemente en la practica son mas importantes los compromisos especificos de 

reduccién de los subsidios de las exportaciones, cuyo uso desleal afecta directamente la 

competitividad de tos productores nacionaies. Tanto para ef valor total de los recursos 

dedicados a los subsidios cuanto para la cantidad de exportaciones beneficiadas se 

acordaron techos maximos. El monto de las subvenciones en los paises desarrofiados tendra 

que bajar 36% respecto al periodo base 1986-1990 durante los seis afios del periodo de 

aplicaci6n, en tanto que la cantidad de exportaciones subsidiadas debera disminuir 21%. Las 

reducciones de los paises en desarrcllo equivaldran a dos tercios de las aceptadas por las 

naciones desarrolladas, aplicables en el periodo de seis afios (4995-2000), y no hay 

compromisos por parte de los paises menos avanzados; empero, se prevé cierta flexibilidad 

condicionada en cuanto a las cantidades y los plazos referidos. 

También en e! caso de los subsidios a las exportaciones quedan exentas de compromisos 

diversas medidas de apoyo estructural a la produccion exportable que no inciden de modo 

directo en el comercio internacional. Algunas de ellas, sin embargo, han adquirido creciente 

importancia y forman parte de las politicas en favor de la agricultura; con algunas 

excepciones, por ejempto, no existen compromisos sobre el descenso de los costos de 

comercializacion y transporte interno. Habida cuenta de que la aplicacién de jos compromisos 

en ja agricultura no sera automatica ni ajena a controversias, los negociadores fijaron 

también unas “clausulas de paz” para facilitar la resolucién amistosa de las querellas y la 

celebracion de nuevas negociaciones después de cinco afios, previo balance de la primera 

fase de aplicacién de los acuerdos
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Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Como parte del arreglo multilateral en materia de agricultura, se pactaron varios 

compromisos en contra del uso discriminatorio y desleal de medidas sanitarias y 

fitosanitarias Al tiempo que se promueve la accion conjunta para armonizar y estandarizar 

tales medidas, se establecen algunos criterias como el de sdlo permitir que se apliquen para 

proteger fa salud de las personas, animales y plantas, con base en pautas y 

recomendaciones internacionales (cuando éstas existan). Las medidas sanitarias deben 

tener una Justificacion cientifica o provenir de decisiones coherentes, con criterios definidos 

para evatuar los riesgos y determinar los niveles apropiados de proteccin. 

El acuerdo establece también criterios especificos para ta aplicacién transparente de este 

tipo de medidas, como tas exigencias de publicacién de los reglamentos nacionales y 

establecimiento de servicios de informacién, y determina los procedimientos de notificacién 

de quejas Asimismo, se crea un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como foro de 

consultas en ta materia, analisis de asuntos que afecten el comercio, supervisién del proceso 

armonizador internacional y vinculacién con otras organizaciones competentes. 

Efectos en los paises menos adelantados. 

Sin ayuda internacional urgente, sé reconocié en las negociaciones, los paises menos 

adelantados y en desarrollo importadores netos de alimentos resentiran el aumento previsto 

en los precios internacionales de esos productos basicos. Ante ello se acordaron fas bases 

para instrumentar apoyos especiales que permitan promover y coordinar e! suministro de 

ayuda alimentaria, las donaciones y la cooperacién para e! desarrollo agropecuario, incluso 

mediante programas de caracter financiero y macroeconémico administrades por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Comité de Agricultura. 

Para dar seguimiento a los acuerdos en el sector agricola, tanto respecto a los compromisos 

de apertura y liberacién comercial cuanto @ las decisiones especiales sobre paises menos 

adelantados y en desarrollo, importadores netos de alimentos, sé establece un comité 

especifico. 

Textiles y vestido. 

La incorporacién final del GATT, aunque sea en forma paulatina, es el mayor logro en el 

sector de textiles y vestido, hasta entonces ya sujeto a toda clase de convenios ad hoc tipo 

bilateral y al Acuerdo Muttifibras (AMF), cuya naturaleza proteccionista basada en rigidas 

hmitaciones cuantitativas contradecia el espiritu liberal y ecuménico del GATT. El acuerdo 

sobre textiles y vestido representa un importante paso adelante, scbre todo desde un punto 

de vista cualitativo y, en cierta forma politico. El cuadro 4 ilustra la desgravacion arancelaria 

prevista a raiz de los compromisos togrados en fa Randa de Uruguay, desglosada de 

acuerdo con los niveles arancelarios y el origen de las importaciones. El incremento del 

porcentaje de las importaciones que cubrira menores aranceles tendra efecto inmediato. 

Cabe destacar el descenso de 61 a 48 por ciento en la proporcién de tos textiles y el 

vestuario originario de paises en desarrollo que pagaban, en promedio, aranceles de 10 a 25 

por ciento antes de las negociaciones multitaterales.



CUADRO4 

PERFIL ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES Y VESTUARIO 

(PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES EN CADA NIVEL ARANCELARIO) 
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IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES DE PAISES EN 

66 355 millones de détares (100%) DESARROLLO 
33 223 millones de délares (100%) 

Nivel arancetario Antes de fa Ronda Oferta Antes de la Ronda Oferta 

Libre de impuestos 2 4 2 3 

Ded.tas 6 14 6 15 

De5%tai0 27 28 23 28 

De 101a25 4 43 61 45 

Mas de 25 A2 14 8 6             
Fae GATT An analyse of the Proposed Uruguay Round Agreement, wth Partcufar Emphasis on Aspects of Interest to Developing Economies 
{MTH THOA122 MTN GNCAY20) 28 de Nowembre de 1993 

Durante la Ronda de Uruguay, sé logré establecer un marco metodolégico genera! para 

transitar desde la regulacién vigente hacia la liberacién progresiva de los mercados 

internacionales de textiles y vestido, centrado en el establecimiento de aranceles 

equivalentes a las cuotas y otras barreras aplicadas mediante el AMF. El equivalente 

arancelario de las cuotas, medido como la diferencia de precio entre el producto syjeto a 

restricciones y el disponible en el mercado libre, se descompone en dos elementos: el efecto 

directo del arancel en el precio y el incremento adicional en éste a causa de fa cuota 

consolidada”®. 

Si bien se recanoce que algunos miembros pueden mantener restricciones adicionales, éstas 

deberan sujetarse al nuevo Acuerdo General en el plazo de un afio contado a partir de su 

entrada en vigor o suprimirse gradualmente antes del afio 2005. Para los productos en que 

persistan fas limitaciones en cada una de las etapas, se prevén mecanismos de aceleraci6n 

de !os coeficientes de crecimiento anual de las exportaciones (en ningin caso inferiores a los 

establecidos en el AMF para 1994), y de armonizacién de las normas técnicas, para evitar 

que se utilicen como barreras no arancelarias disfrazadas. También se prevé el posible 

mantenimiento de restricciones excepcionales en casos particulares y por lapsos cortos. Otra 

limitante para ta liberacion del comercio sectorial es la posible aplicacion de las clausulas de 

salvaguarda. 

Integracion. 

La integracién de! comercio de textiles y vestido al GATT, 0 sea la aplicacion de las normas 

internacionales a ese intercambio (aranceles consolidados con base en la NMF y progresiva 

eliminacién de cuotas bilaterales y restrictivas), se realizara en cuatro etapas para cubrir las 

tres grandes categorias de productos enlistados en el acuerdo (tejidos e hilados, articulos 

textiles confeccionados y prendas de vestir). En la primera etapa, cuyo inicio coincide con la 

entrada en vigor de los acuerdos multilaterales el 1 de enero de 1995, cada parte se 

compromete a integrar una serie de productos de la lista especifica que represente al menos 

46% de sus importaciones en 1990. Durante la segunda etapa, a partir del 1 de enero de 

4998, se integraran productos equivalentes a otro 17% de dichas importaciones. En la tercera 

etapa, desde el 1 de enero del afio 2002, se afiadian productos correspondientes a otro 

18%, el resto se integraran cuando termine et periodo de transicion (| de enero de 2005). 

  

23 La cua o brecha precio-cuota de un producto es la diferencia entre el efecto dei arancel y el de la cuota En un 

producto con un arancet de 10%, por ejemplo, el efecto de éste se mide como el incremento en el precio 

ocasionado por el arancel {multiplicando el precio de mercado libre por 1.4), e} incremento originado por la 

apiicacion de ta cuota se mide por fa "arancelizacion" de la misma (por ejemplo si ia diferencia entre el precio 

interno con cuota y uno libre es 20%, el precio se incrementa en 4.2: la brecha es de 9%, cociente de! efecto cuota 

sobre el efecto del arancel). Una estimacion del efecto cuota puede oblenerse por los precios de las licencias de 

exportacion, por producto y destino, en el pais emisor
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Todavia muchos productos textiles y del vestido quedaran sujetos a restricciones por varios 

afios. Para impulsar el comercio internacional respectivo durante el periodo de transicién, sin 

embargo, el acuerdo establece un mecanismo compensatorio. Asi, en la primera etapa, cada 

pais debe contar con un coeficiente de crecimiento de 16% en sus importaciones de 

productos aun no integrados (84% de! valor total de las importaciones sectoriales en 1990), 

con respecto al nivel restrictivo actual del AMF. En la segunda etapa, dicho coeficiente debe 

ser de 25% y en la tercera de 27 por ciento. 

Salvaguarda especial. 

El acuerdo sobre textiles comprende una salvaguarda especifica de transicion para los 

productos no integrados, cuya aplicacion en cualquier etapa puede ser hasta por tres ajios, 

no prorrogables, o hasta que el producto se integre al GATT. Tal salvaguarda se aplicaria a 

cuatquier exportador si se demuestra que las importaciones de un producto aumentaron tanto 

que originan o amenazan causar dafio grave a la produccién del pais comprador, o bien si 

hubo un incremento desmesurado de las exportaciones procedentes de un determinado pais 

vendedor A! efecto, se considera el funcionamiento de un érgano supervisor de los textiles 

que examinaria la aplicacién de las salvaguardas 

Elusion. 

Frente a la posible evasion de compromisos mediante la reexpedicién, desviacion, omision, 0 

falsificacién de documentos oficiales, ef acuerdo sobre textiles y vestido incluye disposiciones 

especiales que buscan garantizar un comercio leal, equitativo y no discriminatorio. Si una 

parte contratante no cumpliera el crecimiento anual aplicable a los contingentes, por ejemplo, 

el Organo de Solucién de Controversias de! Consejo de Comercio de Mercancias que se 

crea como parte de la OMC podria autorizar un ajuste del coeficiente. 

Trato especial. 

El acuerdo sectorial prevé, ademas, un trato especial para determinadas categorias de 

paises: los que no eran miembros del AMF desde 1986, los nuevos exportadores, los 

pequefios abastecedores y los menos adelantados. 

Primer paso en la liberacién de los servicios. 

Acuerdo sobre ei comercio de servicios. 

Como parte de los esfuerzos por integrar los servicios al marco multilateral del comercio, se 

buscé establecer un conjunto de principios con normas claras, transparentes y confiables 

para regular el intercambio y sefialar la base para su liberacion progresiva. El acuerdo 

respectivo consta de tres elementos principales: 

~ Un marco generat de fas obligaciones basicas de todos los paises 

miembros; 

~ Las listas de compromisos nacionales especificos, con miras a una gradual 

liberacion, y 

- Varios anexos referentes a la situacién especial de distintos servicios (el 

movimiento de mano de obra, el transporte aéreo, las actitudes financieras y 

las telecomunicaciones).
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Las modalidades de prestacién y el trato NMF. 

Al igual que en el comercio de bienes, las transacciones internacionales de servicios que se 

pretende liberar se regiran por el principio general de otorgamiento del trato de NMF. Este 

llumo se define en relacién con las cuatro modalidades de prestacion posibles, segun el 

lugar y la forma en que se dé 0 reciba el servicio (cuadro 5) De este modo se establece la 

obligacién basica de otorgar a los servicios y sus proveedores originarios de cualquier parte 

contratante un trato no menos favorable que el concedido a los de cualquier otro pais. No 

obstante, al reconocerse que puede ser imposible brindar el trato de NMF a todos los 

servicios, sé prevén exenciones especificas que figuran en un anexo que sé revisara al cabo 

de cinco afios (en el afio 2000). Los servicios excluidos de la liberaci6n y apertura, inscritos 

en una lista negativa®® no podraén quedar exentos del trato de NMF por mas de diez afios 

(hasta el afio 2005). 

  

CUADROS5 

MODALIDADES DE PRESTACION COMERCIAL DE SERVICIOS 

1. Comercio ‘Suminstro de un servicio desde el terntorio de un pais miembro al ternitorio de otro 

transfrontenzo pais membro. Los servicios teferaticos son un ejemplo de este tipo de modalidad en 

que el servicio se traslada de un jugar a otro 

2 Consumo en el|Suministro de un servicio en el terntorio de un pais miembro a un consumidor de otro   

  

extranjero pais miembro. Los servicios turisucos son un ejemplo de este tipo de modalidad en 

que el consumidor se traslada para recibir et servicio en otro lugar. 

3, Presenca ‘Suministro de un servicio a través de la presencia de entidades proveedoras de 

comercial servicios de un pais miembro en el temtono de otro pais miembro Los servicios 

bancanos son un ejemplo de este tipo de modalidad en que el servicio se presta en 

oto lugar mediante el establecimiento de una presencia comercial (filial, oficina de 

represeniacion, agente o concesionano, etc.} 

4 Desplazamento de} Suministro de un servicio por personas fisicas de un pais miembro en él territorio de   

personas fisicas otro pais miembro. Los servicios profesionales, de consultoria o proyectos de 

construccién son ejemplos de esta modalidad en que el prestador del servicio es ef que 

se traslada       
fuente Texto del Acuerdo de Comercio sobre Servicios (GATS). 

Como excepcidn al trato de NMF por razones de integracién econémica entre varias partes 

contratantes, el acuerdo sobre servicios contiene disposiciones analogas a las del Articulo 

XXIV del GATT, fos proyectos de integracién deben tener una amplia cobertura sectorial 

sustancial y evitar, en to esencial, cualquier discriminaci6n entre las partes. 

  

29 Por contraste con las denominadas listas positvas que conformaron tradicionalmente los acuerdos comerciales 

ene paises o grupos de paises, en las cuales se Indicaban fos rubras sujetos a liberacién reciproca o trato 

preferencial. 

» Este Articulo, en vigor desde ef 30 de octubre de 1947, se reffere al Ambnto territorial de aplicaci6n, el comercio 

frontenzo y las uniones aduaneras y zonas de libre comercio En él se puntualiza que las provisiones del GATT se 

apiicaran a todos fos temtorios aduaneros metropolitanos de las partes contratantes y a fos terntorios que sean 

aceplados por solicitario tras su independencia de partes contratantes (conforme al Articulo XXVI) o por haber 

cumplido el proceso de adhesion (Articulo XXXII) sin que ello sea un impedimento para la formacién y operacién 

de zonas de libre comercio o untones aduaneras Se prohibe que en éstas se establezcan, frente a terceros, 

barreras al comercio mayores que las existentes entre sus miembros antes de su integracién comercial. La 

aceptacién de que un grupo de terntonos aduaneros constituyen una untén aduanera o una zona de ltbre comercio 

se basa en fa eliminacion de tos aranceles y otras regulaciones restnctivas al comercio entre ellos. Sin embargo, se 

permiten excepciones con respecto a Ciertas restricciones cuanttativas (Articulo Xi), fas salvaguardas por razones 

de balance de pagos (Articuto XII) las restrcciones cuantitativas no discnminatorias (Asticulo Xl) y los acuerdos 

sobre tipo de cambio {Articulos XIV y XV). Otras excepciones (Articulo XX) se tefieren a la moral publica, el 

comercio de metales y la proteccion de la salud humana, los animales y las plantas, se consideran necesarias para 

asegurar el cumplimiento de legislaciones nacionales no discrepantes con el GATT en materia de proteccién de 

patentes, marcas y propiedad de feproduccion; prevencién de practicas desleales; proteccién de valores artisticos, 

fistéricos 0 arqueologicos, conservacién de recursos naturales, obligaciones de otros acuerdos 

intergubernamentales sobre productos determinados; restricciones a las exportaciones de dienes esenciales y 

gatantia de abastecimiento intemo de productos basicos En las untones aduaneras, ademas, las partes aplicarian 

los mismos aranceles y restncciones frente a los productos de terceros.
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Prescripciones sobre reglamentacién nacional. 

En el campo de los servicios, las barreras al libre comercio internacional se hallan mas en las 

reglamentaciones nacionales 0 su ausencia que en fas medidas proteccionistas clasicas en 

frontera. Por ello, el acuerdo sectorial se refiere a tas reglamentaciones nacionales en forma 

directa y adopta algunos criterios generales y especificos: 

- Aplicacién transparente con obligaciones concretas en materia de 

publicacién de leyes y ordenamientos involucrados; 

~ Revision rapida de las decisiones administrativas sobre suministro de 

servicios; 

— Armonizacién progresiva de las leyes y los reglamentos pertinentes, 

- Fomento de la participacién de los paises en desarrollo, por via de la 

negociacion de compromisos sobre acceso a tecnologia, canales de 

distribucién y redes de informaci6n; 

- Empleo de criterios con aceptacién internacional para el reconocimiento de 

titulos académicos para e! otorgamiento de autorizaciones, certificaciones o 

licencias para la prestacion de servicios, 

~ Prevencién de abusos por parte de proveedores monopolistas, como en el 

caso de algunos servicios ptiblicos, y obligacién de celebrar consultas para 

eliminar practicas comerciales restrictivas; 

— Eliminacion de las restricciones a los pagos y _ transferencias; 

internacionales, aunque se considera el posible establecimiento de ciertas 

restricciones temporales y no discriminatorias en caso de dificultades en la 

balanza de pagos, y 

— Revision de las disciplinas sobre subsidios, a fin de que no tengan efectos 

distorsionadores sobre el comercio de servicios. 

Acceso a los mercados y trato nacional. 

Las obligaciones en materia de acceso a los mercados y trato nacional no son de caracter 

general, sino que se definen con base en los compromisos estipulados en las listas 

nacionales. Cada parte contratante otorgara a los servicios y proveedores de otras partes un 

trato no menos favorable que el previsto de acuerdo con las limitaciones y condiciones 

asentadas en su lista. Al igual; que en el caso del trato de NMF, el acceso a los mercados y 

el trato nacional se definen segun cada servicio y modalidad especifica de prestacion. 

El acuerdo sectorial prevé acciones especificas con miras a la desmonopolizacién y 

desregutacién de los mercados nacionales de servicios, asi como al cumplimiento del trato 

nacional; para fos proveedores extranjeros. Se acepta la posibilidad de que exista un trato 

diferenciado entre los proveedores nacionales y los de otras partes contratantes, siempre y 

cuando fas condiciones de competencia no se modifiquen a favor de los primeros. La cautela 

en los compromisos de liberacion se aprecia, sobre todo, en servicios estratégicas como los 

financieros y tas telecomunicaciones. Hay otras disposiciones antimonopolistas sobre et 

acceso a los mercados que tienen por objeto eliminar gradualmente las medidas que limitan 

el numero de proveedores, el valor de las transacciones de servicios y el personal empleado. 

Asimismo, sé busca suprimir fas restricciones acerca de tos tipos de empresas 

sumunistradoras de un servicio y la participacién extranjera en el capital. Se plantea la 

celebracion de nuevas rondas de negociaciones y, luego de tres afios de vigencia, se 

pretende revisar en 1998 los compromisos de las listas nacionales; si no es necesario 

modificarlos, se entablarian negociaciones para acordar ajustes compensatorios™. 

  

>* De no liegarse a un acuerdo sobre tales ajustes compensatonos incluso, el acuerdo prevé una etapa de arbitraje 

para establecer las compensaciones
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EI acuerdo tiene tres aspectos centrales: el establecimiento de una proteccién amplia y 

uniforme para cada una de las categorias principales de derechos sobre la propiedad 

intelectual: los procedimientos que se deben asentar en las distintas legislaciones nacionales 

para el ejercicio efectivo de tales derechos, y los mecanismos de solucion de fas 

controversias. 

Solucion de controversias. 

En la parte quinta del acuerdo se establecen disposiciones institucionates especificas para el 

comercio de servicios, asi como para las consultas y solucion de diferencias. Se instituye un 

Consejo de Servicios con responsabilidades derivadas de decisiones ministeriales. 

Anexos sobre servicios especificos. 

|, Movimiento de mano de obra. 

En este aspecto se negociaron compromisos concretos para favorecer el 

suministro temporal transfronterizo de servicios con un alto componente de 

mano de obra calificada. Tales compromisos no se aplican a medidas que 

afecten de modo permanente ta ciudadania, la residencia o el empleo de las 

personas fisicas. 

ll. Servicios financieros. 

En este campo, correspondiente sobre todo a la actividad de bancos y 

aseguradoras, se asumen compromisos en materia de derechos de 

monopelio, comercio transfronterizo de pdlizas de seguro y reaseguro, 

transferencia de datos financieros, presencia comercial e ingresos de 

personal extranjero Las disposiciones acerca del trato nacional se refieren 

expresamente af acceso a fos sistemas de pago y compensacion 

administrados por entidades ptiblicas, asi como a los medios oficiales de 

financiamiento y refinanciamiento. También se adoptan acuerdos en materia 

de afiliacion, participacion y acceso a instituciones de autorregulacién, 

bolsas de valores, mercados de futuros y organismos de compensacion; se 

estipula el derecho de las partes a tomar medidas cautelares para proteger a 

los inversores, depositantes y tenedores de pdlizas, al igual que para 

garantizar fa integridad y estabilidad del sistema financiero, y se prevé la 

posibilidad de que los paises firmantes puedan contraer compromisos por 

métodos diferentes, con un régimen de NMF, y revisar sus compromisos y 

exenciones a los seis meses de entrada en vigor del acuerdo. 

Hl Tetecomunicaciones. 

El anexo de este subsector se refiere al acceso y uso de las redes y servicios 

publicos. Se acuerda la concesién respectiva por una parte a otra en 

términos razonables y no discriminatorios para permitir el suministro de 

cualquier servicio consignado en su lista. Las condiciones para el uso de las 

redes ptiblicas se limitan a las necesarias para salvaguardar las 

responsabilidades de sus operadores, proteger {a integridad técnica de la 

red y culdar que fos proveedores extranjeros no suministren servicios sin 

arreglos y compromisos especificos.
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WV. Transporte aéreo. 

Con respecto a esta actividad, inctuidos los servicios de reserva electronica 

y reparacion y mantenimiento de aeronaves, sé acordé evaluar el acuerdo 

correspondiente cada cinco afios. De éste se excluyen los derechos de 

transito y las actividades vinculadas directamente que puedan afectar jas 

negociaciones mediante convenios bilaterales sobre servicios aéreos que 

confieren derechos de aterrizaje. El funcionamiento del acuerdo en este 

campo implica una mayor coordinacién de actividades entre instituciones 

oficiales como ta Organizacion de Aviacion Civil Internacional. 

inversiones relacionadas con el comercio. 

Las decisiones multiaterales sobre inversiones relacionadas con el comercio, cuyo propésito 

basico es equiparar cada vez mas a los inversionistas extranjeros con sus contra partes 

pUbiicas y privadas en cualquier pais, pueden restringir en exceso la libertad de los gobiernos 

de los paises en desarrollo para formular sus politicas econdmicas. Tal es el caso de la 

prohibicién de ciertas medidas, como la exigencia de que las empresas compren 

determinadas cantidades de productos de origen nacional, y las que limitan el valor o 

volumen de compras externas de las empresas en telacion con su volumen de exportacién®. 

Estas medidas deben notificarse de inmediato y eliminarse en un plazo de dos afios para los 

paises desarrollados, cinco para las naciones en desarrollo y siete para los paises menos 

adelantados. El acuerdo sobre inversiones relacionadas con el comercio, que incluye una 

lista ilustrativa de medidas vetadas, es congruente con la Convencién Internaciona! sobre 

Solucién de Disputas en Materia de Inversiones™ y con las regulaciones acerca del arbitrae 

respectivo de la Comisién de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional. 

Si bien el acuerdo negociado no incluye disposiciones referentes a las politicas en materia de 

inversiones y competencia en su sentido mas amplio, se prevé un estudio ulterior para 

determinar si debe complementarse con ellas. En estos aspectos, como en otros de creciente 

importancia en la agenda comercial internacional, se han generado compromisos mas 

estrictos en el marco de acuerdos bilaterales o entre grupos de paises. Tal seria el caso de 

los arreglos sobre inversiones en el Tratado Libre Comercio de América de! Norte® y los 

acuerdos bilaterales de Estados Unidos con varios paises’®. 

El binomio comercio-inversion ha tenido un papel prominente en las estrategias de 

industrializacion exportadora de tos paises del este de Asia y forma parte, por lo general, de 

las estrategias econémicas de los paises relativamente atrasados. La eliminacién de dichas 

medidas en un plazo relativamente corto, junto con la escasa diferenciacion entre los paises 

en desarrollo y los menos desarrollados, contrasta con los plazos mas largos para la 

lberacién del comercio internacional de textiles, vestido y productos agropecuarios. 

— 

>= Las prescripciones acerca del contenido nacional figuran en el Articulo iil. 

>» Las disposiciones en matena de nivelacién de comercio y prohibicién de restricciones cuantitativas se encuentran 

en ef Articulo XI 
+ Firmada en Washington ef 18 de marzo de 1965. 

* En vigor desde 1 de enero de 1994 

Un ejemplo de este tipo de acuerdos es el convenio reciproco de promocién y proteccién de fas inversiones 

suscnto con Jamaica en febrero de 1994 que cubre los aspectos de restricciones cuantitativas y trato nacional en el 

comercio, atnbuye e! trato nacional y el de NMF a las inversiones reciprocas, salvo en aquellos sectores 

expresamente excluidos en una lista negativa; establece la mutua proteccion y seguridad de las inversiones; 

elimina la aplicacion de cntenos de comportamiento jas inversiones extemas y prohibe la expropiacién o 

nacionalizacion forzosa, salvo en casos de interés publico y siempre que sea 10 discnminatona, justificada y 

compensada. En este acuerdo lupo se establece tambien fa libre transferencia al exterior de las utilldades de las 

inversiones, los ingresos provenientes de !as inversiones, los ingresos de exproplaciones nacionatizaciones, los 

pagos por contratos {incluyendo amortizaciones e intereses), y los productos de la venta o liquidacion de las 

inversiones extemas. 
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Propiedad intelectual. 

Otro saldo innovador de la Ronda de Uruguay es el acuerdo sobre los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio concerniente también a la falsificacién de 

mercancias, pues se trata de un primer esfuerzo por concertar una reglamentacién 

internacional de esos derechos que han sido objeto de tortuosas negociaciones incluso 

bilaterales. Ef acuerdo tiene tres aspectos centrales: el establecimiento de una proteccion 

amplia y uniforme para cada una de las categorias principales de derechos sobre la 

propiedad intelectual; los procedimientos que se deben asentar en las distintas fegislaciones 

nacionales para el ejercicio efectivo de tales derechos, y los mecanismos de solucién de las 

controversias. 

Nivel sustancial y uniforme de proteccion. 

Tras reconocer la obligatoriedad de las convenciones internacionales existentes en la 

materia’’, ef acuerdo establece ta aplicacion de los principios basicos del GATT sobre: 

— El trato nacional, toda vez que se concede a los extranjeros originarios de 

partes contratantes un trato no menos favorable que a los nacionales en 

cuanto al registro y proteccién de la propiedad intelectual. En materia de 

marcas, por ejemplo, sé prohibe el requisito de que las extranjeras se 

utilicen junto con las nacionales: 

~ La clausula de la nacién mds favorecida, pues se establece que las 

concesiones en este campo de un pais a otro se deben generalizar para 

todos los miembros del GATT (atin cuando el trato respectivo sea mas 

favorable que el otorgado a los nacionales), 

~ Los distintos tipos de propiedad, tanto para incluir los tradicionales derechos 

de autor y las patentes internacionales, cuanto para reglamentar fos 

derechos sobre la propiedad "integrada” en productos. Asi, por ejemplo, los 

programas de cémputo se consideran como si fueran obras literarias en 

virtud del Convenio de Berna, al igual que las grabaciones musicales y las 

peliculas cinematograficas. Se reconoce también el derecho a proteger las 

denominaciones geograficas, los modelos industriales, las invenciones de 

productos 0 procesos en casi todos los campos de la tecnologia, los 

secretos técnicos y los conocimientos con valor comercial. EI cuadro 6 

resume los tipos de propiedad protegida y los plazos generales convenidos, 

— Los derechos de arrendamiento sobre distintas modalidades de propiedad 

intelectual, tema en que se acord6 una importante adicién a las normas 

existentes; a las marcas de fabrica, comercio o servicio que adquieran una 

popularidad notoria en un pais se les confiere protecci6n adicional y se 

reglamenta el uso de ellas y la duracién de su proteccién y licencia o de la 

cesion de las mismas. 

Las excepciones aplicables, en el caso de los inventos cuya explotacién 

podria prohibirse por razones de seguridad o moralidad, y 

ee 

? Entre ellas figuran ta Convencién de Bema para la proteccién de obras artisticas y fiterarias {revisada en Paris en 

1971), la Convencién de Paris (1967) sobre fa proteccion de la propiedad industrial y el Tratado de Washington 

acefca de fa propiedad intelectual de circuitos eléctncos integrados (abierto a firma en mayo de 1989). En el 

cumptimtento de estas convenciones interviene la Organizacion Mundiat de Propiedad Intelectual
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- Las reglamentaciones especificas para la medicina, la cirugia y la 

biotecnologia. 

  

  

CUADROE6 

PROTEGCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

TIPOS Y PLAZOS 

TIPO DE PROPIEDAD PROTEGIDA PLAZO MINIMO DE 
PROTECCION 

* Derechos de autor (incluyendo adem4s de las obras literarias a los programas 20 

electronicos, las grabaciones de sonido, las peliculas cinematograficas, etc ). 

» Derechos de intérprete, ejecutante o productor de grabaciones de sonido. 50 

e —Dibujos y modelos industnales. 
10 

«  Patentes sobre invenciones y procedimientos. 
20 

+ Esquemas de trazado de cucuitos Integrados. 10     
  

Fuente: GATT Acta Final de ta Ronda de Uruguay, diciembre de 1993. 

Legislacion nacional y ejercicio de ia proteccién. 

El acuerdo sobre servicios también establece la obligacion de los gobiernos de hacer cumplir 

las normas estipuladas por medio de la adecuacién de sus legislaciones nacionales, con 

procedimientos claros y eficaces para sancionar las practicas anticompetitivas (incluso con 

castigos penales para los casos mas graves de falsificacién o usurpacion dolosa de marcas 

de fabrica o derechos de autor con fines comerciates). Los paises en desarrollo tendran un 

plazo de adecuacion de cinco afios y los menos adelantados uno de once, pero desde el! 

principio deberan aceptar la presentacion de solicitudes de patentes para productos 

farmacéuticos y agroquimicos. 

Acuerdos sobre practicas comerciales. 

Subvenciones y medidas compensatorias. 

El concepto novedoso de subvenciones especificas, unicas reglamentadas en el acuerdo 

respectivo, alude a las que una empresa o sector puede obtener bajo clertas condiciones por 

parte de las autoridades economicas gubernamentales. Al igual que en el caso de las 

inversiones, e! espiritu del acuerdo sobre subvenciones parece dificultar o proscribir 

precisamente aquellas medidas de politica industrial que, como to reconoce casi toda fa 

comunidad académica internacional, han sido y pueden ser decisivas para el fomento de la 

industriaiizacion tardia. 

Asi, sé prohiben las subvenciones vinculadas con los resultados de exportacién y el uso de 

productos nacionales. En comparacién con el acuerdo sobre inversiones, sin embargo, las 

excepciones en favor de los paises mas pobres son de mayor envergadura. Las economias 

en transicion y los paises con un producto por habitante menor de 1000 délares anuales se 

encuentran exentos de esa prohibicién, en tanto que los demas paises en desarrollo deben 

acatarta en un plazo de ocho afios desde Ja entrada en vigor del acuerdo. Otra categoria es 

la de subvenciones "recurribles", de caracter mas general y sin figas con las exportaciones. 

S| estas subvenciones alcanzan una magnitud importante (mas de 5% det valor del 

producto), el pais importador puede quejarse y la responsabilidad de la defensa recae en el 

exportador que debera intentar probar que no se perjudica al pais demandante.
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Una tercera categoria es la de subvenciones "no recurribles", las cuales se pueden admitir 

porque apoyan especificamente a las actividades de investigacién y desarrollo, la 

reestructuracién industrial y la asistencia para regiones rezagadas de un pais Desde luego, 

estas subvenciones también influyen en la competitividad internacional en el mediano y largo 

plazos; ademas, constituyen uno de los ejes mas importantes de las politicas industriales de 

los paises desarrollados. En cambio las naciones en desarrollo, con unas cuantas 

excepciones, no tienen los medios financieros n! la capacidad administrativa necesarios para 

aplicarlos. 

Salvaguardas. 

Aun cuando se reconoce la legitimidad de las clausulas de salvaguarda, también se exige 

que tengan un caracter temporal (cuatro afios como maximo y ocho en casos especiales), 

disminuyan progresivamente (deben empezar a liberarse tras un ajio de aplicacién) y se 

apliquen sdlo en caso de perjuicio probado grave para el pais importador. También se 

establecié un principio de gran importancia en las condiciones actuales del comercio 

internacional. toda limitacion "voluntaria" de las exportaciones debera eliminarse en un plazo 

de cuatro afios. Asimismo, se acordaron plazos y condiciones mas favorables para los paises 

en desarrollo. Cualquier evaluacién cabal de !a Ronda de Uruguay del GATT, en suma, no 

puede desconocer el caracter parcial y en cierta forma sesgado del avance obtenido, lo que 

dificulta establecer un equilibrio claro de los resultados desde la perspectiva de América 

Latina. 

Acuerdos “técnicos”. 

Como se pudo apreciar en el caso de la agricultura y en el de los textiles y vestido, uno de los 

propésitos centrales de los negociadores fue reducir al minimo la aplicacion discrecional de 

las normas técnicas, a menudo uttlizadas como barreras no arancelarias encubiertas. En la 

Ronda de Uruguay se avanz6 en la reglamentacién y limitacion de dichas normas, en 

particular las referentes al dumping y el origen de tos productos, de acuerdo con el principio 

juridico universal de la presunci6n de inocencia del acusado antes de que la culpa resulte 

probada La responsabilidad de ofrecer las pruebas, sin las cuales las restricciones por lo 

general no se pueden aplicar, recae en el pais importador, antes de proceder, éste debera 

adoptar procedimientos claros y transparentes para demostrar sus derechos ante foro 

internacional. En la practica, sin embargo, el programa de armonizacién de normas de origen 

aun esta por iniciarse. Con apego a los principios generales de objetividad, comprensibilidad 

y previsibilidad el programa deberia durar tres afios y sera coordinado por Comité de Normas 

de Origen del GATT, con el apoyo técnico del Consejo de Cooperacién Aduanera. 

Solucidn de diferencias. 

El sistema de solucién de diferencias tiene enorme importancia para el funcionamiento 

practico de los acuerdos multilaterales. Durante fa reunién de Montreal en 1988 hubo algunos 

avances pero los nuevos acuerdos logrados en la Ronda de Uruguay apuntan hacia el 

establecimiento de normas mas expeditas que aseguren una aplicacian mas automatica. En 

caso de controversias, la primera etapa prevé una ronda de consultas bilaterales con un 

plazo maximo de tres meses desde el inicio de la demanda por parte de un pais. De persistir 

el conflicto, se estableceria un grupo especial formado normalmente por tres expertos de 

terceros paises. Las partes procurarén ponerse de acuerdo sobre e! mandato 5 composicién 

del grupo especial, pero si no es posible decidira el Organo de Solucién de Diferencias de la 

OMC. El acuerdo detalla el funcionamiento, fas obligaciones y los plazos de la actividad de 

los grupos especiales, asi como los procedimientos de apelacion, con vistas a la resoluci6n 

definitiva de las controversias en unos cuantos meses
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Armonizacion y coordinacién de politicas. 

En el acuerdo se establece un Mecanismo de Examen de Politicas Comerciales para 

contribuir a una formulacién mas clara de las mismas, de suerte que se augura una creciente 

estabilidad de los tipos de cambio, una mayor coherencia entre las politicas econémicas 

nacionales y la cooperacién de la OMC con las instituciones de Bretton Woods. 

Aspectos institucionales. 

El organo rector supremo de la OMC sera la Conferencta Ministerial, ta cual se reunira por lo 

menos una vez cada dos afios mientras que las funciones de seguimiento, supervisién y 

aplicacién de tos acuerdos y decisiones de la Conferencia estaran a cargo del Consejo 

General. La sustitucion de la Secretaria del GATT por la OMC puede tener efectos sobre 

otras instituciones multilaterales con mandatos especificos en aspectos del comercio 

internacional, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la 

Organizacién Mundial de ta Propiedad intelectual (OMP!), Vale también sefialar la relevancia 

de los cambios institucionales internos, ya que las partes contratantes, sobre todo los paises 

en desarrollo, tendran que instrumentar ajustes en su estructura juridica, regulatoria y 

administrativa en un conjunto de materias relacionadas con el comercio internacional. 

Efecto previsible de los acuerdos. 

En la reduccion arancelaria no cuenta tanto la baja porcentual del gravamen sino la del precio 

interno, arancel incluido, en el pais importador. Lo mas importante no es la amplitud ni el 

porcentaje de la desgravacién, sino la baja efectiva de aranceles elevados para el comercio 

de ciertos productos. Desde una perspectiva global que sdlo considere el aspecto de la 

reduccion de aranceles, los resultados de la Ronda de Uruguay son relativamente 

desfavorables para los paises en desarrollo, debido al alto nivel de aranceles que permanece 

en las naciones desarrolladas para dos categorias de productos muy importantes para los 

exportadores de aquellos paises: textiles y vestido, y pescado y productos del mar. 

En términos relativos tos resultados son atin mas desfavorables para las naciones menos 

adelantadas, toda vez que ta apertura y el descenso de la proteccién efectiva erosionan las 

preferencias arancelarias que reciben ahora en diversos sectores. Respecto al sector de 

textiles y vestido, sin embargo, la modificacion de fos aranceles representa sdlo una parte de 

ios resultados de la Ronda de Uruguay. No es la mas importante, ya que en el acuerdo 

sectoral se prevé fa eliminacion paulatina de las actuales barreras no arancelarias y en 

especial de las cuantitativas. En varios estudios se sostiene que los expertos de textiles y 

vestido (en particular !os menos favorecidos ahora en cuanto al acceso a mercados), junto 

con los consumidores tanto de las naciones desarrolladas como de los paises en desarrollo, 

obtendran ganancias importantes con la superacién del AMF, aunque el marco resultante 

continde lejos por mucho tiempo de una liberaci6n completa. 

En el sector agricola, donde se prevén también importantes disminuciones de las barreras no 

arancelarias, los resultados de la Ronda de Uruguay augurarian un aumento de los precios 

internacionales de algunos productos, sobre todo los cereales, y un crecimiento global de las 

exportaciones de los paises en desarrollo. Sin embargo, en tos casos de algunos de los 

productos tropicates claves para muchas de las naciones menos desarrolladas, subsisten 

discrepancias y esquemas de excepcién que ameritan nuevas negociaciones en el futuro 

(como en los casos del aziicar y el banano). También se debe considerar que muchos de los 

paises mas pobres son importadores netos de alimentos y resultarfian afectados por el 

aumento de precios, a pesar de los mecanismos de compensacién previstos en los acuerdos 

multilaterales. Con respecto a las subvenciones, a las exportaciones agropecuarias de ios
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paises desarrollados y su efecto en los mercados mundiales, algunos datos agregados del 

propio GATT son elocuentes. los subsidios llegaron a 16 400 millones de ddlares, lo que hizo 

posibles exportaciones por cerca de 100 000 millones. Los paises mas pobres, por definicién 

sin excedentes 0 saldos positives provenientes de exportaciones, la industria o los servicios, 

no pueden competir en ese terreno con los paises desarrallados. Las reducciones parciales y 

graduates previstas en el acuerdo sobre agricultura tendran un efecto dificil de medir, pero no 

parece que cambiaran en forma sustancial, cuando menos en el corto plazo, la realidad 

distorsionante del comercio internacional de productos agropecuarios. 

Estudios mas ambiciosos para medi tos efectos sinérgicos dinamicos globales de la Ronda 

de Uruguay, tomando en cuenta el esperado impulso de ta inversién y e! progreso técnico, 

parecen arribar a previsiones preliminares modestas respecto al efecto en el crecimiento del 

PIB mundial (unas cuantas décimas de punto al afio). Sin embargo, ello representaria cientos 

de miles de millones de délares anuales y un efecto acumulativo en el largo plazo. Ademas, 

en el balance global de los resultados de las negociaciones multilaterales debe justificarse el 

Gesvanecimiento, al menos temporal, del fantasma de fa guerra comercial generalizada con 

consecuencias potenciales devastadoras. Cualquier evaluacién cabal de la Ronda de 

Uruguay del GATT, en suma, no puede desconccer el caracter parcial y en cierta forma 

sesgado del avance obtenido, lo que dificulta establecer un equilibrio claro de los resultados 

desde la perspectiva de América Latina. Los objetivos iniciales previstos en la dectaracioén de 

Punta del Este, al igual que los criterios de evaluacion acordados en Montreal a la mitad del 

periodo de las negociaciones, no se reflejan plenamente en los acuerdos finales. Mas que 

intentar una medicién rigurosa de los beneficios o perjuicios previsibles, es menester 

subrayar que los compromisos globales pactados en la Ronda de Uruguay no dejan espacio 

a posiciones de aislamiento o apatia en e| foro multilateral naciente. Los compromisos 

asumidos obligan, en particular a los paises todavia en transite por procesos de ajuste, a 

enfocarse en las oportunidades abiertas mediante la asignacién de un papel todavia mas 

estratégico al sector externo. 

Ota arista de las relaciones econémicas externas de México en los mercados aperturistas, lo 

constituye su desempe/fio dentro del Tratado de Libre Comercio de América de! Norte 

(TLCAN), cuyo analisis se hara a continuaci6n.
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2. Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

(Canada, Estados Unidos de América y México) 

Las disposiciones iniciales del TLCAN establecen formalmente una zona de libre comercio 

entre México, Canada y Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo General sobre 

Arancetes Aduaneros y Comercio (GATT). Estas disposiciones proveen las reglas y los 

principios basicos que regiran el funcionamiento de! Tratado y los objetivos en que se fundara 

la interpretacién de sus disposiciones. 

Los objetivos del Tratado son: eliminar barreras al comercio; promover condiciones para una 

competencia justa, incrementar las oportunidades de inversion, proporcionar proteccién 

adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para 

ta aplcacién del Tratado y la solucién de controversias, asi como fomentar la cooperacién 

trilateral, regional y multilateral. Los paises miembros del TLCAN lograran estos objetivos 

mediante el cumplimiento de los principios y reglas del Tratado, como los de trato nacional, 

trato de nacion mas favorecida y transparencia en los procedimientos. 

Cada pais ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT y de otros 

convenios internacionales. Para efectos de interpretacién en caso de conflicto, se establece 

que prevaleceran las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque existen 

excepciones a esta regla general. Por ejemplo, las disposiciones en materia comercial de 

algunos convenios ambientales prevaleceran sobre el TLCAN, de conformidad con et 

requisito de minimizar fa incompatibilidad de estos convenios con el TLCAN. 

En las disposiciones iniciales se establece también la regta general relativa a la aplicacion del 

Tratado en los diferentes niveles de gobierno de cada pajs. Asimismo, en esta seccién se 

definen los conceptos generales que se emplean en el Tratado, a fin de asegurar uniformidad 

y congruencia en su utilizaci6n. 

El TLCAN prevé la eliminacién de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean 

originarios de México, Canada y Estados Unidos, en el transcurso de un periodo de 

transicion. Para determinar cudles bienes son susceptibles de recibir trato arancelario 

preferencial son necesarias reglas de origen. 

Las disposiciones sobre reglas de origen contenidas en el Tratado estan disefiadas para: 

asegurar que las ventajas del TLCAN se otorguen sdlo a bienes producidos en ta regién de 

América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en otros paises, 

establecer reglas claras y obtener resultados previsibles; y reducir los obstaculos 

admunistrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades 

comerciales en el marco del Tratado. Las reglas de origen disponen que los bienes se 

consideraran originarios de la regién cuando se produzcan en su totalidad en los paises de 

América del Norte. Los bienes que contengan materiales que no provengan de la zona 

también se consideraran originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la region sean 

transformados en cualquier pais socio del TLCAN Dicha transformacién debera ser 

suficiente para modificar su clasificacion arancelaria conforme a las disposiciones del 

Tratado En algunos casos, ademas de satisfacer el requisito de clasificacién arancelaria, tos 

bienes deberén incorporar un porcentaje especifico de contenido regional. El TLCAN 

contiene una disposicién similar a la existente en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canada 

y Estados Unidos (ALC), que permite considerar tos bienes como originarios, cuando el bien 

terminado se designe especificamente en la misma subpartida arancelaria que sus 

componentes y cumpla con el requisito de contenido regional.
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El porcentaje especifico de contenido regional padra caicularse utilizando el método de valor 

de transaccién o el de costo neto. El método de valor de transaccién se basa en el precio 
pagado © pagadero por un bien, lo que evita recurrir a sistemas contables complejos. El 

método de costo neto sustrae de! costo total de! bien, los costes por regalfas, promocion de 
ventas, empaque y embarque. En este Ultimo método se limita la carga financiera que se 

puede incluir en el caiculo. Por Jo general, los productores tendran la opcién de utilizar 

cualquiera de los dos procedimientos; sin embargo, el de costo neto debera utilizarse cuando 

el de valor de transaccién no sea aceptable conforme al Codigo de Valoracién Aduanera del 

GATT 0 para algunos productos como los de la industria automotriz. 

Para que los productos de la industria automotriz puedan obtener trato arancelario 

preferencial, deberan cumplir con un determinado porcentaje de contenido regional basado 

en fa formula de costo neto (que ascendera a 62.5 por ciento para automoviles de pasajeros 

y camiones ligeros, asi como motores y transmisiones para este tipo de vehiculos; y a 60 por 

ciento para los demas vehiculos y autopartes), Para calcular con mayor precision el 

contenido regional en dichos productos, el valor de tas autopartes que se importen de paises 

no pertenecientes a la region, se identificara a lo largo de la cadena productiva. Para brindar 

flexibilidad administrativa a fos productores de autopartes y vehiculos automotores 

terminados, el Tratado contiene disposiciones que permiten utilizar promedios de contenido 

regional. 

Una clausula de minimis evita que los bienes pierdan la posibilidad de recibir trato 
preferencial por el sdlo hecho de contener cantidades muy reducidas de materiales “no 
originarios". Conforme a esta clausula, un bien que en otras circunstancias no cumpliria con 

una regia de origen especifica, se considerara originario de la regién, cuando el valor de tos 
materiales ajenos a ésta no exceda el! siete por ciento del precio o del costo total del bien. 

Con e! propésito de asegurar que sdlo se otorgue trato arancelario preferencial a los bienes 

que cumplan con las reglas de origen, y de que los importadores, exportadores y productores 

de los tres paises obtengan certidumbre y simplificacion administrativa, el TLCAN incluye 

disposiciones en materia aduanera que establecen: reglamentos uniformes que aseguraran 

ia aplicacién, admunistracién e interpretacién congruente de las reglas de origen; un 

certificado de ongen uniforme, asi como requisitos de certificacion y procedimientos a seguir 
por fos importadores y exportadores que reclamen trato arancelario preferencial; requisitos 

comunes para la contabilidad de dichos bienes; reglas, tanto para importadores y 
exportadores como para fas autoridades aduaneras, sobre la verificacion del origen de los 

bienes; resoluciones previas sobre el origen de tos bienes emitidas por la autoridad aduanera 
de! pais al que vayan a importarse; que el pais importador otorgue a los importadores en su 

territorio y a los exportadores y productores de otro pais del TLCAN, sustancialmente los 

mismos derechos que los otorgados para solicitar Ja revision e impugnar las determinaciones 

de origen y fas resoluciones previas; un grupo de trabajo trilateral que se ocupara de 

modificaciones ulteriores a las reglas de origen y a los reglamentos uniformes; y plazos 

especificos para la pronta solucién de controversias entre los tres paises signatarios, en 

torno a regias de origen. 

El TLCAN incorpora el principio fundamental de trato nacional del GATT. Los bienes 

importados a un pais miembro de! TLCAN, de otro de ellos, no seran objeto de 

discriminacian. Este compromiso se extiende también a las disposiciones provinciales y 
estatales. Estas disposiciones establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos, 

asi como a restricciones cuantitativas entre las que se encuentran cuotas, licencias y 

permisos y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regiran al comercio de 

bienes. Asimismo, mejoran y hacen mas seguro el acceso a los mercados de los bienes que 

se produzcan y comercien en la region de América del Norte.
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Eliminacién de aranceles. En el TLCAN se dispone la eliminacién progresiva de todas las 

tasas arancelarias sobre bienes que sean considerados provenientes de América del Norte, 

conforme a las reglas de origen. Para la mayoria de los bienes, las tasas arancelarias 

vigentes seran eliminadas inmediatamente, 0 de manera gradual, en cinco o diez etapas 

anuales iguales. Las tasas aplicables a unas cuantas fracciones arancelarias 

correspondientes a productos sensibles, se eliminaran en un plazo mayor hasta en quince 

reducciones anuales iguales. Para propésitos de la eliminacién, se tomaran como punto de 

partida fas tasas vigentes al primero; de julio de 1991, incluidas las det Arancel General 
Preferencial (GPT) de Canada y las del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de 

Estados Unidos. Se prevé la posibilidad de que los tres paises consulten y acuerden una 

eliminacién arancelaria mas acelerada a la prevista. 

Restricciones a jas importaciones y a las exportaciones. Los tres paises eliminaraén las 

prohibiciones y restricciones cuantitativas, tales como cuotas o permisos de importacion que 

se aplican en frontera. Sin embargo, cada pais miembro se reserva el derecho de imponer 
restricciones en frontera limitadas, por ejemplo, para la proteccién de fa vida o la salud 

humana, animal o vegetal o del medio ambiente. Existen, ademas, reglas especiales que se 

aplican a productos agropecuarios, automotrices, energia y textiles. 

Devolucién de aranceles (Drawback). El TLCAN establece reglas para la devolucion de 
aranceles, 0 programas de devolucién o exencién de aranceles, en los materiales que sean 
utilizados en la produccién de bienes que subsecuentemente se exporten a otro pais 

miembro dei TLCAN. 

Los programas vigentes de devolucién de aranceles seran eliminados el primero; de enero 

del ario 2001 para el comercio entre México y Estados Unidos y entre México y Canada. El 

Tratado extendera por dos afios el plazo establecido en el ALC para la eliminacion de 

programas de devolucién de aranceles. En el momento en que estos programas se eliminen, 

cada pais adoptara un procedimiento para evitar los efectos de Ia "doble tributacion" en el 

pago de impuestos en los dos paises, en el caso de bienes que atin se encuentren sujetos a 

impuestos en el area de libre comercio 

De conformidad con estos procedimientos, el monto de aranceles aduaneros que un pais 

pueda eximir o devolver, de acuerdo con estos programas, no excedera el menor de: los 

aranceles pagados o que se adeuden sobre materiales importados no originarios de ta region 

de América del Norte y empleados en la produccién de un bien que después se exporte a 
otro pais miembro de! Tratado; o los aranceles pagados a ese pais por concepto de la 

importaci6n de dicho bien. 

Derechos de tramite aduanero. Los tres paises acordaron no aplicar nuevos cargos como los 

referentes a los "derechos por procesamiento de mercancias" de Estados Unidos o los 

"derechos de tramite aduanero" de México. México eliminara estos derechos sobre los bienes 

originarios de América de! Norte a mas tardar el 30 de junio de 1999. Asimismo, Estados 

Unidos elminara, a mas tardar en la misma fecha, los derechos de este tipo que aplica a los 

bienes originarios de México. Respecto de los bienes originarios de Canada, Estados Unidos 
esta reduciendo estos derechos, mismos que quedaran eliminados el primero; de enero de 

1994, segun lo dispuesto en el ALC entre Estados Unidos y Canada. 

Exencién de aranceles. El TLCAN prohtbe fa adopcién de nuevos programas de exencién 

arancelaria o de devolucién de aranceles, con base en requisitos de desempefio. Los 

programas existentes en México se eliminaran a mas tardar el primero; de enero de 2001. De 

conformidad con tas obligaciones del ALC, Canada elminara los programas de devolucién de 

aranceles el primero; de enero de 1998.
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impuestos a la exportacién. El Tratado prohibe fijar impuestos a la exportacién, excepto 

cuando éstos también se apliquen a los bienes que se destinen ai consumo interno. Se 

prevén algunas excepciones que permitiran a México aplicar impuestos & la exportacién para 

hacer frente a una escasez grave de alimentos y de bienes de consumo basico. 

Otras medidas relacionadas con la exportacién. Cuando un pais miembro del TLCAN 

imponga una restriccion a la importacion de un producto: no debera reducir la proporcién de 

la oferta total de ese producto que se ponga a disposicion de los otros paises miembros dei 

TLCAN por debajo del nivel existente durante tos tres afios anteriores u otro periodo 

acordado; no debera imponer un precio mayor en las exportaciones a otro pais miembro del 

TLCAN que el precio interno; 0 no debera entorpecer los canales normales de suministro. 

Con base en una reserva estipulada por México, estas obligaciones no se aplican entre 

México y los otros paises miembros del TLCAN. 

Libre importacién temporal de bienes. Et Tratado permite a las personas de negocios sujetas 

a las disposiciones sobre entrada temporal del TLCAN, introducir a territorio de los paises 

miembros, sin pago de arancel y por un periodo fimitado, equipo profesional e instrumentos 

de trabajo. Estas reglas se aplicaran también a la importacién de muestras comerciales, de 

cierta clase de peliculas publicitarias y a los bienes que se importen con fines deportivos, de 

exhibicion y demostracién, Otras reglas disponen que, para 1998, reingresaran con exencion 

arancelaria todos los bienes que se hayan sometido a reparaciones o modificaciones en otro 

pais miembre del TLCAN. Estados Unidos asume el compromiso de identificar las 

reparaciones realizadas a las embarcaciones con bandera de Estados Unidos en otros 

paises miembros del TLCAN, que seran objeto de trato arancelario preferencial. 

Marcado de pais de origen. Se establecen principios y reglas para el marcado de pais de 

origen. Estas disposiciones tienen como objetivo reducir costos innecesarios y facilitar el flujo 

comercial dentro de la region, asegurando ademas que los compradores obtengan 

informacion precisa sobre el pais de origen de los bienes. 

Bebidas atcohdlicas-productos distintivos. Los tres paises han convenido proteger como 

productos distintivos al tequila, a! mezcal, al Canadian whiskey, al Bourbon whiskey y al 

Tennessee whiskey. 

Textiles y prendas de vestir. 

Esta seccién contiene reglas especiales para el comercio de fibras, hilos, textiles y prendas 

de vestir en el mercado de América del Norte. Las disposiciones del Tratado relativas a 

textiles y prendas de vestir prevaleceran sobre las det Acuerdo Multifibras y otros convenios 

internacionales sobre comercio de productos textiles de los cuales los paises contratantes 

def TLCAN sean miembros. 

Eliminacion de barreras arancelarias y no arancelarias. 

Los tres paises eliminaran de manera inmediata o gradual, en un periodo maximo de diez 

afios, sus tasas arancelarias para productos textiles y del vestido producides en América del 

Norte que cumplan con Jas reglas de origen establecidas en el Tratado. Ademas, Estados 

Unidos eliminara inmediatamente las cuotas de importacién para los productos mexicanos de 

este tipo, y en forma gradual para los productos manufacturados en México que no cumplan 

con la Regla de Origen Ningtin pais podra introducir cuotas nuevas, excepto de conformidad 

con las disposiciones especificas sobre salvaguardas.
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Salvaguardas. 

SI durante el periodo de transici6n, los productores de textiles y prendas de vestir enfrentan 

dajios graves a causa del aumento en las importaciones de productos provenientes de otro 

pais miembro del TLCAN, el pais importador podra, para proporcionar alivio temporal a esa 

industna, elevar las tasas arancelarias 0, con excepcién del comercio entre Canada y 

Estados Unidos, imponer cuotas a las importaciones con apego a disposiciones especificas. 

En el caso de bienes que satisfagan las reglas de origen del TLCAN, el pais importador sdlo 

podra adoptar salvaguardas arancelarias. 

Reglas de origen 

En materia textil, el Tratado contiene reglas de origen especificas que determinan si tos 

productos textiles y del vestido importados pueden gozar de trato arancelario preferencial. 

Para la mayoria de tos productos la regla de origen es de “hilo en adelante", lo que significa 

que los textiles y las prendas de vestir, para gozar de trato preferencial, deben elaborarse a 

partir de hilo producide en un pais miembro del TLCAN. Se establece una regla de "fibra en 

adelante" para ciertos productos, tales como hilos de algodon y de fibras sintéticas y 

arlificiales. "Fibra en adelante" significa que los productos textiles y del vestido deben 

elaborarse a partir de fibras producidas en un pais miembro. En algunos otros casos, 

también podran calificar para recibir trato preferencial las prendas de vestir cortadas y 

cosidas en un pais miembro con telas importadas que los paises signatarios consideren que 

existe oferta insuficiente, como seda, lino y ciertas telas para !a fabricacién de camisas. 

En respuesta a las necesidades de la industria de América del Norte, se establecen 

disposiciones llamadas “cupos para preferencia arancelaria’, conforme a jas cuales los 

productos textiles y del vestido fabricados en los paises de la regién pero que no cumplan 

con la regla de origen, podran gozar también de un trato arancelario preferencial hasta 

niveles especificos de importacién. Han sido incrementados fos cupos para Canada que 

fueron incluidos en el ALC y se les ha establecido una tasa de crecimiento anual durante los 

primeros cinco afios por lo menos, 

Los paises miembros del TLCAN efectuaran una revisién general de las reglas de origen 

para textiles y prendas de vestir antes del primero; de enero de 1998. Mientras tanto, los 

paises podran convocar a consultas sobre la posibilidad de aplicar reglas de origen distintas 

a bienes especificos, tomando en cuenta las condiciones particulares prevalecientes en el 

mercado de fa zona de libre comercio. Ademas, se acordé un procedimiento para permitir 

ajustes anuales a los niveles de los cupos para preferencia arancelaria. 

Requisitos de etiquetado. 

Un comité sobre e/ etiquetado de productos textiles, integrado por miembros del gobierno y 

del sector privado, formularé recomendaciones para evitar que jas diferencias entre los 

requisitos de etiquetado de los tres paises se constituyan en obstaculos innecesarios al 

comercio, Este comité definira un plan de trabajo para el desarrollo de requisitos uniformes 

de etiquetado, incluyendo pictogramas y simbolos, instrucciones de cuidado, informacién 

sobre contenido de fibras y métodos para Ia fijacién de etiquetas. 

Productos automotrices 

El TLCAN eliminara barreras at comercio de automdviles, camiones, autobuses y autopartes 

("productos automotrices") regionales dentro del area de libre comercio, y eliminara 

testricciones a la inversién en el sector durante un periodo de diez afios.
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Eliminacion de Arancetes. 

Cada pais signatario eliminard, a lo largo de! periodo de transicién, todos los aranceles a sus 

importaciones de productos automotrices regionales. La mayor parte del comercio de 

productos automotrices entre Canada y Estados Unidos se realiza libre de arancel, conforme 

a lo dispuesto en su ALC, o en el “Autopact". 

Vehiculos. De conformidad con su ALC, Canada y Estados Unidos eliminaron aranceles al 

comercio de vehiculos. Para las importaciones provenientes de México, en el! Tratado se 

acordé que Estados Unidos: 

» eliminara de inmediato sus tasas arancelarias para automéviles de pasajeros; 

* reducira de inmediato a 10 por ciento sus tasas arancelarias a los camiones ligeros, y 

las eliminara gradualmente en un periodo de cinco afios; y 

* eliminara en diez afios sus tasas arancelarias para otros vehiculos. 

Para las importaciones provenientes de Canada y Estados Unidos, México: 

« reducira de inmediato en 50 por ciento sus tasas para automéviles de pasajeros y las 

eliminard gradualmente en un periodo de diez anos, 
* reducira de inmediato en 50 por ciento sus tasas para los camiones ligeros y las 

eliminara gradualmente en cinco afios; y 

« reduciré gradualmente sus tasas arancelarias sobre todos los demas tipos de 

vehiculos en un periodo de diez afios. 

Canada eliminara sus tasas arancelarias para vehiculos importados provenientes de México 

en el mismo periodo en que México desgravara las importaciones provenientes de Canada y 

Estados Unidos. 

Autopartes. Cada pais eliminara de inmediato las tasas arancelarias para ciertas autopartes, 

en tanto que para otras, se eliminardn en cinco afios y para una pequefia porcién en diez 

anos 

Reglas de origen. 

De acuerdo con las reglas de origen del TLCAN, para calificar al trato arancelario 

preferencial, los productos automotrices deberan incorporar un porcentaje de contenido 

regional conforme a la férmula de costo neto (que ascenderé a 625 por ciento para 

automoviles de pasajeros y camiones figeros, asi como motores y transmisiones para este 

tipo de vehiculos, y a 60 por ciento para los demas vehiculos y autopartes). Para calcular con 

precision el nivel de contenido de los productos automotrices, se identificara el valor de las 

importaciones de autopartes provenientes fuera de la regién a lo largo de la cadena 

productiva 

Decreto Automatriz de México. 

EI Decreto para el fomento y modernizacion de la industria automotriz se eliminara al término 

de la transicion. Durante este periodo se modificaran las restricciones de! Decreto para: 

* eliminar de inmediato, la restriccién a las importaciones de vehiculos, que esta 

condicionada a las ventas en el mercado mexicano; 
« revisar de inmediato, los requisitos de "balanza comercial” a fin de que los fabricantes de 

vehiculos establecidos en México reduzcan gradualmente el nivel de exportaciones de 

vehiculos y partes requerido para importar tales productos y eliminar, la disposicién que 

les permite sdlo a ellos importar vehiculos; y
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* cambiar las reglas de "valor agregado nacional": reduciendo gradualmente el porcentaje 
requerido de autopartes de productores mexicanos; contabilizando en ese porcentaje las 

autopartes producidas por ciertas maquiladoras; asegurando que los productores 
mexicanos, canadienses y estadounidenses de autopartes participen en el crecimiento 
del mercado mexicano sobre una base competitiva, toda vez que durante la transicién 
se continuara exigiendo a los fabricantes de vehiculos en México la compra de 
autopartes mexicanas; y eliminando el requisito de valor agregado nacional al término 

de la transicién. 

Decreto mexicano de autotransporte. 

El Decreto para el fomento y la modernizaci6n de la industria manufacturera de vehiculos 
de autotransporte, que cubre camiones (excepto ligeros) y autobuses, se derogara de 
inmediato y se sustituira con un sistema transitotio de cuotas que estara vigente por cinco 

afios. 

Importaciones de vehiculos usados 

Las restricciones canadienses a las importaciones de vehiculos usados provenientes de 
Estados Unidos se eliminaran el primero de enero de 1994, conforme a lo establecido en el 
ALC Comenzando quince afios después de la entrada en vigor del TLCAN, Canada 
eliminara la prohibicién de importar vehiculos usados provenientes de México en un periodo 
de diez aiios. México eliminard, en el mismo lapso, la prohibicién a las importaciones de 

vehiculos usados que provengan de América del Norte. 

Restricciones a la inversion. 

De conformidad con las disposiciones sobre inversion del TLCAN, México permitira de 

inmediato a los inversionistas de paises del TLCAN, la participacién de hasta 100 por ciento 

en las empresas consideradas “proveedores nacionales" de autopartes, y hasta 49 por 

ciento en las otras empresas, incrementandose a 100 por ciento al cabo de cinco ajios. Los 

umbrales de México para fa autorizacién previa de adquisiciones en el sector automotriz se 

regiran por fas disposiciones del TLCAN en materia de inversion 

Regulacién sobre Rendimiento Corporativo Promedio de Combustible. 

Conforme a lo establecido en el TLCAN, Estados Unidos modificara la definicién del 
contenido de la flotilla que aparece en ta Regulacién sobre Rendimiento Corporativo 
Promedio de Combustible (CAFE), de modo que los fabricantes de vehiculos puedan 

incorporar partes y vehiculos fabricados en México, y etegir que los productos exportados a 

Estados Unidos sean clasificados como nacionates. 

Después de diez afios, la produccién mexicana que se exporta a Estados Unidos recibira el 

mismo trato que la estadounidense y canadiense para propdsitos de CAFE Los automéviles 

producidos en Canada actualmente pueden ser considerados como nacionales para 

propésitos de CAFE. Estas disposiciones no implican un cambio en los niveles minimos de 

rendimiento de combustible para los vehiculos vendidos en Estados Unidos. 

Normas automotrices. 

En el TLCAN se constituye un grupo intergubernamental especifico para revisar y elaborar 

recomendaciones respecto a normas automotrices a nivel federal en los tres paises, 

incluidas las necesarias para lograr una mayor compatibilidad de las normas.
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Energia y petroquimica basica. 

Esta seccion establece los derechos y obligaciones de los tres paises en relacién con el 

petroleo crudo, gas, productos refinados, petroquimicos basicos, carbén, electricidad y 

energia nuclear. 

Los tres paises reiteran en el TLCAN el pleno respeto a sus respectivas constituciones. 

Asimismo, reconocen que es deseable fortalecer el importante papel de! comercio de bienes 

energéticos y petroquimicos basicos en la region, y mejorario mediante una liberalizacion 

gradual y sostenida. 

Las disposiciones del TLCAN en materia de energia incorporan y desarrollan tas disciplinas 

del GATT relacionadas con las restricciones cuantitativas a la importacion y exportacién, en 

tanto se aplican al comercio de bienes energéticos y petroquimicos basicos. El TLCAN 

establece claramente que, de acuerdo con estas disciplinas, un pais no puede imponer 

precios minimos o maximos de importacién o exportaci6n. El TLCAN también establece que 

cada pais podra administrar sistemas de permisos de importacién y exportacién siempre que 

se manejen de conformidad con las disposiciones det Tratado. Ademas, un pais no podra 

imponer impuestos, derechos o cargos a la exportacién de bienes energéticos o 

petroquimicos basicos a menos que esos impuestos, derechos 0 cargos se apliquen también 

al consumo interno de dichos bienes. 

Cualquier restriccién a la importacion o exportacién de energia se limitara a ciertas 

circunstancias especificas, como la conservacién de los recursos naturales agotables, el 

manejo de una situacion de escasez, 0 la apticacion de un plan de estabilizacién de precios. 

Cuando un pais signatario imponga una restriccion de esta naturaleza, no debera reducir la 

proporcion de la oferta total disponible para el otro pais signatario, por debajo del nivel de los 

Ultimos tres arios o de otro periodo acordado; no impondra a las exportaciones hacia otro 

pais signatario un precio mas alto que el precio interno; ni entorpecera los canales normales 

de suministro. México por excepcin no adquiere estas disciplinas y por tanto no tiene dichas 

obligaciones con los otros paises miembros del TLCAN. 

Esta seccion también limita las situaciones en las que un pais signatario podra restringir las 

exportaciones o importaciones de bienes energéticos o petroquimicos basicos por razones 

de seguridad nacional. Sin embargo, con base en una reserva estipulada por México, el 

comercio de bienes energéticos entre México y los otros paises signatarios no se sujetara a 

esta disciplina, puesto que se regira por la disposicién general del Tratado sobre seguridad 

nacional que se describe en ta seccién de Excepciones. 

El TLCAN reitera que las medidas reglamentarias en materia de energia estan sujetas a las 

reglas generales del TLCAN sobre trato nacional, restricciones a la importacion y exportacién 

e impuestos a ia exportacin. Ademas, los tres paises acuerdan que la adopcion de medidas 

regulatorias se levaré a cabo de manera tal que se reconozca ta importancia de un marco 

regulatorio estable. 

El Estado mexicano se reserva la exclusividad en la propiedad de los bienes, y en las 

actividades e inversion en los sectores del petrdleo, gas, refinacién, petroquimicos basicos, 

energia nuclear y electricidad. Las disposiciones del TLCAN sobre energia reconocen las 

nuevas oportunidades de inversién privada en México en materia de bienes petroquimicos no 

basicos y en instalaciones de generacién de electricidad para autoconsumo, cogeneracion y 

produccién independiente, a! permitir a los inversionistas del TLCAN adquirir, establecer y 

operar plantas en estas actividades. La inversion en la petroquimica no basica se regiré por 

las disposiciones generales del Tratado.
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Con objeto de promover el comercio transfronterizo de gas natural y petroquimicos basicos, 

e} TLCAN establece que las empresas estatales, los usuarios finales y los proveedores 

tendran el derecho de negociar contratos de suministro. Asimismo, los productores 

independientes de electricidad, Comisién Federal de Electricidad (CFE) y las empresas 

eléctricas de otros paises signatarios, tendran el derecho de negociar contratos de compra y 

contratos de venta de energia eléctrica. Dichos contratos estaran sujetos a la aprobacién por 

la autoridad competente. 

Cada pais permitiré a sus empresas estatales negociar clausulas de desempefio como parte 

de sus contratos de servicios; en el caso de México dichos contratos tendran unicamente 

como contraprestacion un pago monetario. 

Clertos compromisos especificos en relacién con aspectos especiales del comercio de 

dienes energéticos entre Canada y Estados Unidos establecidos en el Capitulo de energia 

de} ALC, seguiran aplicandose entre ambos paises. 

Agricultura. 

El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canada y entre Mexico y 

Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se 

reconocen Jas diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un 

mecanismo transitorio especial de salvaguarda Por lo general, las reglas del ALC respecto a 

las barreras arancelarias y no arancelarias continuaran aplicandose al comercio agropecuario 

entre Canada y Estados Unidos. Las disposiciones trlaterales contemplan apoyos internos y 

subsidios a la exportacion. 

Barreras arancelarias y no arancelarias. 

Comercio entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos eliminaran de inmediato 

sus barreras no arancelarias mediante su conversion a sistemas de arancel-cuota, 0 bien a 

aranceles. Los aranceles-cuota facilitaran en cada pais la transicion de los productos 

sensibles a la competencia de las importaciones. A través de este esquema se estableceran 

cuotas de importacién libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio 

reciente. Estas cuotas se incrementaran, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicara 

un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, el que se calculara como la 

raz6n entre el promedio reciente de tos precios internos y externos. Este arancel se reducira 

gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez 6 quince afios, dependiendo del 

producto. 

Ala entrada en vigor del Tratado, México y Estados Unidos eliminaran los aranceles en una 

amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la mitad 

del comercio bilateral agropecuario Las barreras arancelarias entre México y Estados Unidos 

se eliminaran en un periodo no mayor a diez afios después de la entrada en vigor de! 

TLCAN, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las 

importaciones, entre los que se encuentran el maiz y el fryol para México, y el jugo de 

naranja y ef azucar para Estados Unidos. La eliminacion arancelaria de estos productos se 

concluira, de manera gradual, después de cinco afos adicionales. México y Estados Unidos 

abriran graduaimente su comercio bilateral de azucar. Después del sexto afio de la entrada 

en vigor del TLCAN ambos paises aplicaran un sistema de arancel-cuota con efectos 

equivalentes al azucar proveniente de terceros paises. Todas las restricciones al comercio de 

azucar entre los dos paises se eliminaran al cabo de un periodo de transicion de quince 

afos, excepto en los casos del azticar exportada al amparo del programa de reexportacién 

de azticar de Estados Unidos que continuara sujeta a las tasas de nacion mas favorecida.
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Comercio entre Canada y México. Canada y México eliminaran barreras arancelarias y no 

arancelarias a su comercio agropecuario, con excepcién de las que se aplican a productos 

lacteos, avicolas, al huevo y at azticar. 

Canada eximira inmediatamente a México de las restricciones a la importacién de trigo y 

cebada asi como sus derivados, carne de res y ternera, y margarina. Asimismo, Canada y 

México eliminaran de manera inmediata 0 en un periodo maximo de cinco afios, las tasas 

arancelarias que aplican a la mayoria de los productos horticolas y fruticolas, y en diez afios 

para tos productos restantes, 

Con excepcién de los productos lécteos y avicolas, incluyendo el huevo, México sustituira 

sus permisos de importacién por aranceles, como en el caso trigo, por ejemplo, o por 

arance!-cuota como en el caso del maiz y la cebada. Por lo general, estos aranceles se 

eliminaran gradualmente en un periodo de diez afios. 

Salvaguarda especial. 

Durante los primeros diez afios de vigencia del Tratado, se establece una disposicion para 

aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los compromisos 

bilaterales mencionados. Un pais miembro de! TLCAN podra invocar este mecanismo cuando 

las importaciones de tales productos provenientes del otro pais signatario, alcancen los 

niveles de activacion de la salvaguarda predeterminados en el Tratado. En estas 

circunstancias, el pais importador podra aplicar la tasa mas baja entre la tasa arancelaria 

vigente at momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa arancelaria de nacién mas 

favorecida que exista en el momento de aplicacién de la salvaguarda. Esta tasa se podra 

aplicar para el resto de ta temporada o del afio calendario, dependiendo dei producto de que 

se trate. Los niveles de importacién que activen la salvaguarda se incrementaran en este 

periodo de diez afos. 

Apoyos internos 

Los tres paises reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos 

sectores agropecuarios asi como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio. 

Cada pais se esforzara para establecer politicas de apoyo a su sector agropecuario que no 

distorsionen el comercio. Adicionalmente, se establece que cada pais podra modificar sus 

mecanismos de apoyo interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. Subsidios a 

las exportaciones Los paises signatarios del TLCAN reconocen que el uso de subsidios a la 

exportacién de productos agropecuarios dentro de la zona de fibre comercio no es apropiado, 

con excepcion de los necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de 

paises que no son miembras. Asi el Tratado establece que: 

* cuando un pais del TLCAN decida introducir un subsidio a la exportacion debera notificar 

al pais importador de su intencién, por lo menos con tres dias de anticipacion 

¢ cuando un pais exportador del TLCAN considere que otro pais miembro esta importando 

bienes de paises no miembros que reciben subsidios a la exportacion, podra solicitar 

consultas al pais importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de 

tales importaciones subsidiadas. 

« st el pais importador también adopta una medida de comn acuerdo con el pais 

exportador, este ultimo no debera subsidiar sus exportaciones agropecuarias. 

Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportacion 

establecidas en el ALC, los tres paises trabajaran para eliminar los subsidios a ta exportacion 

en el comercio agropecuario de América del Norte, como una manera de alcanzar su 

eliminacion a nivel mundial.
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Normas en materia de comercializacién de productos agropecuarios. 

EI TLCAN establece que cuando México o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la 

normalizacién o comercializacién a un producto agropecuario nacional, el pais que aplique 

dichas medidas otorgara trato no menos favorable a tos productos de importacién similares 

cuando sean destinados para su procesamiento. 

Resolucién de controversias comerciales 

Los tres paises haran esfuerzos para establecer un mecanismo de naturaleza privada de 

solucién de controversias comerciales transfronterizas que involucren productos 

agropecuarios. 

Comité para el comercio de productos agropecuarios. 

Un comité trilateral para el comercio agropecuario vigilara ta puesta en practica y la 

administracién de las disposiciones establecidas en esta seccian. Ademas, se establecera un 

grupo de trabajo México- Estados Unidos y uno México-Canada dependientes de! comité, 

que revisaran la operacién de normas de calificacion y de calidad. (al indice) 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Esta seccién del Tratado establece preceptos para e! desarrollo, adopcién y ejecucién de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, aquellas que se adopten para proteger la vida o 

fa salud humana, animal o vegetal, de los riesgos que surjan de enfermedades o plagas de 

animales o vegetales, o de aditivos o sustancias contaminantes en alimentos. Estos 

preceptos tienen como fin impedir el uso de medidas sanitarias y fitosanitarias como 

restricciones disfrazadas al comercio, salvaguardando el derecho de cada pais para adoptar 

las medidas sanitarias y fitosanitarias para la proteccién de la vida o salud humana, animal o 

vegetal 

Principales derechos y obligaciones. 

El Tratado confirma el derecho de cada pais para determinar el nivel de proteccién sanitaria o 

fitosanitaria que considere adecuado y dispone que cada pais puede alcanzar tal nivel de 

proteccian mediante medidas sanitarias y fitosanitarias que" 

se fundamenten en principios cientificos y en una evaluacién del riesgo; 

* se apliquen sdlo en grado necesario para proporcionar el nivel de proteccién determinado 

por un pais; y 

* mo se traduzcan en discriminacién injustificada o en restricciones encubiertas al 

comercio 

Normas internacionates 

Con el propdsito de evitar barreras innecesarias al comercio, el TLCAN alienta a los tres 

paises a utilizar las normas internacionales relevantes para el desarrollo de sus medidas 

sanitarias y fitosamitarias. No obstante, permite a cada pais adoptar medidas mas estrictas 

que las internacionales, apoyadas en resultados cientificos, cuando sea necesario para 

alcanzar los niveles de proteccién que considere apropiados.
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Los tres paises promoveran el desarrollo y revision de las normas sanitarias y fitosanitarias 

internacionales en el marco de las organizaciones de normalizacién, internacionales y de 

América de! Norte sobre fa materia, como: la Comisién del Codex Alimentarius, la Oficina 

Internacional de Epizootias, la Comisién Tripartita de Salud Animal, la Convencién 

Internacional para ta Proteccion de las Plantas y ta Organizacién de América del Norte para 

la Proteccién de fas Plantas. 

Armonizacion y equivalencia. 

Se ha acordado promover la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias sin reducir 

el nivel de proteccién de la vida o a salud humana, animal o vegetal determinado por cada 

pais. Cada uno de los paises parte aceptaré como equivalentes a sus medidas sanitarias y 

fitosanitarias las de otros paises miembros de! TLCAN, a condicion de que el pais exportador 

demuestre que sus medidas cumplen con el nivel adecuado de proteccion. 

Evaluacién del riesgo. 

El TLCAN establece preceptos para la evaluacién del riesgo, que incluyen aquellos para la 

evaluacion de la probabilidad de entrada, radicacién o propagacién de plagas y 

enfermedades. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se fundamentaran en una evaluacién 

del riesgo a la vida humana o la salud, animal o vegetal, tomando en cuenta las técnicas de 

evaluacién del riesgo desarrolladas por las organizaciones de normalizacion, internacionales 

o de América del Norte sobre fa materia. Un pais podra conceder un periodo para que los 

bienes de otro pais cumplan gradualmente con nuevas medidas, toda vez que ese periodo 

sea compatible para asegurar el nivel de proteccién sanitario o fitosanitario establecido por el 

pais importador. 

Adaptacion a las condiciones regionaies. 

Esta seccién también contiene reglas para la adaptacion de medidas sanitarias y 

fitosanitarias a las condiciones regionales, en particular las relativas a zonas libres o de 

escasa prevalencia de plagas o enfermedades. Un pais exportador debera demostrar 

objetivamente que los bienes que provienen de su ternitorio se originaron en zonas libres o de 

escasa prevalencia de plagas o enfermedades. 

Transparencia en los procedimientos. 

Por lo general, el TLCAN establece una obligacién de notificacion previa a fa adopcidn o 

modificacién de cualquier medida sanitaria 0 fitosanitaria que pueda afectar el comercio en 

America del Norte. La notificacién debera sefialar los bienes comprendidos, asi como los 

objetivos y motivos de la medida. Todas las medidas sanitarias y fitosanitarias se publicaran 

a la brevedad. Asimismo, cada pais miembro estableceré centros de consulta que 

proporcionen informacion sobre tales medidas. 

Procedimientos de control, inspeccién y aprobacién. 

Se disponen también reglas sobre fos procedimientos para garantizar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias. Estas reglas permiten la operacién continua de los 

procedimientos internos de control, inspeccion y aprobacion, con apego a los principios de 

trato nacional, oportunidad y transparencia en los procedimientos, incluidos los sistemas 

nacionales para la aprobacién del uso de aditivos o para el estabiecimiento, de tolerancias en 

contaminantes en alimentos, bebidas y forrajes.
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Asistencia técnica. 

Los tres paises facilitaran la prestacién de asistencia técnica relativa a medidas sanitarias 0 

fitosanitarias, ya sea de manera directa o mediante las organizaciones de normalizacién 

pertinentes, internacionales 0 de América del Norte. 

Comité de medidas santtarias y fitosanitarias. 

Un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias contribuira a mejorar la seguridad de los 

alimentos y las condiciones sanitarias en ta zona de fibre comercio, a promover la 

armonizacion y equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y a facilitar la 

cooperacién y las consultas técnicas, incluso las referentes a controversias en la materia. 

Normas técnicas. 

Esta seccion se refiere a las medidas de normalizacion, es decir, a las normas oficiales, a las 

teglamentaciones técnicas del gobierno y a los procesos utilizados para determinar si estas 

medidas se cumplen. Asimismo, reconoce e! papel fundamental que tales medidas 
desempejian en la premocién de la seguridad y en la proteccion de ta vida y la salud 

humana, animal y vegetal, del medio ambiente y de los consumideres. Los tres pafses 

convinieron en no utilizar estas medidas como obstaculos innecesarios al comercio y por 

tanto calaboraran para mejorar y hacerlas compatibles en la zona de libre comercio. 

Principales derechos y obligaciones. 

Cada pais conservara el derecho de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus medidas de 

normalizacién, para establecer el nivel de protecci6n que desee alcanzar con ellas, y para 

llevar a cabo evaluaciones de mesgo que aseguren que se alcancen esos niveles. 

Adicionalmente, el TLCAN confirma tos derechos y obligaciones de cada pais derivados del 

Codigo de Barreras Técnicas al Comercio del GATT y otros convenios internacionales, entre 

los que se incluyen tratados en materia de medio ambiente y de conservacion. Se establecen 
obligaciones relacionadas con la aplicacion de las medidas de normalizacién para agilizar el 

comercio entre los paises miembros. Por ejemplo, cada pais debe asegurar que sus normas 

otorguen trato nacional y trato de nacién mas favorecida. Esto es, garantizaran que los 

bienes y servicios de los otros dos paises reciban trato no menos favorable que {fos bienes y 
servicios similares de origen nacional, o que los que provengan de otros paises no miembros 

del TLCAN. 

Normas internacionales, 

Cada pais signatario del TLCAN usara las normas internacionales como base para sus 

medidas de normalizacion, siempre que éstas sean un medio efectivo y apropiado para lograr 

el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, cada nacién conserva el derecho de adoptar, 

aplicar y hacer cumplir sus medidas de normalizacién para alcanzar un nivel de proteccién 

mas alto que el que se lograria con base en las medidas internacionales. 

Compatibilidad. 

Los paises miembros del TLCAN trabajaran de manera conjunta para incrementar el nivel de 

seguridad y proteccién de la salud, del medio ambiente y del consumidor. Asimismo, 

procuraran hacer compatibles sus medidas de normalizacién, tomando en consideracion las 

actividades internacionales de normalizacién para facilitar el comercio y reducir los costos 

adicionales que surjan al tener que cumplir requisites distintos en cada pais. 

Validacién de fa conformidad
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Los procedimientos de validacién de la conformidad se utilizan para verificar que se cumplan 

los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos 0 las normas. El Tratado establece 

una lista detallada de las reglas que rigen estos procedimientos para asegurar que no se 

conviertan en obstaculos innecesarios al comercio entre los paises miembros. 

Transparencia en los procedimientos. 

En la mayoria de los casos, se establece la obligacion de notificar con anterioridad a los otros 

paises miembros del TLCAN, la adopcién o modificacién de las medidas de normatizacion 

que pudieran afectar el comercio en América del Norte. La notificacién debera sefiatar los 

bienes y servicios comprendidos, y los objetivos y motivos de fa medida. Los otros paises 

miembros, asi como toda persona interesada en alguna medida en particular, podran 

formular comentarios sobre la misma. Los tres paises garantizarén que los centros de 

consulta establecidos para tales fines proporcionen informacién a los otros paises miembros 

y cualquier persona interesada, sobre las medidas de normatizacion. 

Cooperacién técnica 

Los paises signatarios se comprometen a proporcionar asesoria, consulta y asistencia 

técnicas segtin condiciones y términos mutuamente acordados, a solicitud, para mejorar fas 

medidas de normatizacion. El Tratado exhorta a los paises miembros a promover la 

cooperacién entre fos organismos de normalizacién de los tres paises. 

Comité sobre medidas de normalizaci6n. 

Un comité sobre medidas de normalizacién dara seguimiento a la ejecucién y administracion 

de esta seccién de! Tratado, impulsara la compatibilidad y la cooperacién para el desarrollo, 

aplicacion y cumplimiento de las medidas de normalizacion; y apoyara la realizacién de 

consultas respecto de controversias que surjan en la materia. Se crearan, ademas, 

subcomités y grupos de trabajo para tratar temas especificos de interés. E1 Tratado establece 

que estos subcomités y grupos de trabajo podran invitar a participar a cientificos y 

representantes interesados de organizaciones no gubernamentales de los tres paises. 

Medidas de emergencia. 

Esta seccion del Tratado establece regias y procedimientos conforme a los cuales los pafses 

miembros de! TLCAN podran adoptar medidas de salvaguarda para brindar alivio temporal a 

jas industrias afectadas desfavorablemente por incrementos stibitos y sustanciales en las 

importaciones. Una salvaguarda bilateral transitora se aplica a medidas de emergencia que 

se adopten ante incrementos stbitos y sustanciales de importaciones que resulten de 

reducciones arancelarias derivadas del Tratado Una salvaguarda global es la que se adopta 

frente a incrementos stbitos en las importaciones provenientes de todos los paises. 

Los procedimientos del Tratado que rigen las medidas de emergencia disponen que el alivio 

sélo podra ser establecido por un lapso limitado, y exige al pais que las adopte, que otorgue 

una compensacién al pais contra cuyos bienes se aplica ta medida. Si los paises no logran 

llegar a un acuerdo sobre el monto de la compensacién, el pais exportador podra adoptar 

una medida con efectos equivalentes para compensar el efecto comercial de la medida de 

emergencia. 

Salvaguarda bilateral. 

Durante el periodo de transicién, si el aumento en las importaciones provenientes de otro 

pais miembro del TLCAN causa o amenaza causar dafio serio a una industria nacional, un
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pais signatario del Tratado podra adoptar medidas de emergencia que suspendan 

temporalmente la eliminacién de las tasas arancelarias acordadas, 0 bien, restablecer la tasa 

anterior a la entrada en vigor del TLCAN. El dafo debera ser consecuencia de la 

desgravacién arancelaria. Estas medidas de saivaguarda podran adoptarse por una sola 

ocasién y durante un periodo maximo de tres afios. En el caso de bienes extremadamente 

sensibles a las importaciones, se podré extender Ia aplicacion de la medida de emergencia a 

cuatro afios. Después del periodo de transicién, las medidas bilaterales de salvaguarda sdlo 

podran adoptarse con el consentimiento det pais a cuyos bienes afectarfa la medida. 

Salvaguarda global. 

El Tratado dispone que cuando un pais adopte una salvaguarda global o multilateral, (de 

conformidad con el Articulo XIX del GATT que autoriza medidas de salvaguarda mediante 

tasas arancelarias o en forma de cuotas), los paises miembros del TLCAN deberan quedar 

exentos de fa aplicacién de la medida, a menos que sus exportaciones: 

* representen una parte sustancial de las importaciones totales del bien en cuestion; y 

* — contribuyan de manera importante al dafio serio 0 a la amenaza del mismo. 

El Tratado establece que no se considerara que un pais miembro del TLCAN tiene una 

participacion sustancial en tas importaciones, si no se encuentra entre los cinco principales 

proveedores extranjeros del bien. A fin de que no se considere que un bien proveniente de un 

pais signatario contribuye de manera importante al dafo, la tasa de crecimiento de sus 

importaciones debera ser notoriamente menor a la de las importaciones totales del bien. 

Cuando un pais miembro del TLCAN se excluya inicialmente de una salvaguarda global, el 

pais que la adopte tendra el derecho de incluirlo, posteriormente, ante un aumento subito en 

las importaciones de dicho pais que reduzca la efectividad de la medida 

Procedimientos. 

El TLCAN establece procedimientos para ia administracién de las medidas de emergencia, 

como los siguientes: 

* — atribucién de la facultad de determinacién de dafio a una autoridad competente, 

* requisites formates y sustantivos de las solicitudes, desarrollo de las investigaciones, 

incluyendo la celebracién de audiencias pUblicas para brindar a todas las partes 

interesadas !a oportunidad de presentar alegatos, y la notificacin y publicacién de las 

Investigaciones y decisiones. 

Revision de asuntos en materia de antidumping y cuotas compensatorias. 

En el Tratado se establece un mecanismo para que tribunales arbitrales independientes, de 

integracién binacional, revisen las resoluciones definitivas en materia de antidumping y 

cuotas compensatorias que hayan dictado las autoridades competentes de los paises 

signatarios del TLCAN. Cada pais parte llevara a cabo las reformas legales necesarias para 

asegurar la revision efectiva por parte de estos tribunales arbitrales. En esta seccién se 

disponen procedimientos para la revisién por tribunates arbitrales de futuras reformas a la 

legislacion en materia de antidumping y cuotas compensatorias de cada pais. También se 

establece un procedimiento de impugnacién extraordinaria que resolvera sobre las 

afirmaciones de que algunas acciones pudieron haber afectado las decisiones de un tribunal 

arbitral y el proceso de revision llevado a cabo por el mismo. Finalmente, se crea un 

mecanismo de salvaguarda, disefiado para solucionar aquellas situaciones en que la 

aplicacion de Ia legislacion interna menoscaba el funcionamiento del proceso arbitral.
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Integracién y operacion del tribunal. 

A solicitud de una persona con derecho a la revisién judicial de una resolucién conforme al 

derecho del pais importador, el pais iportador o exportador sustituira la revision judicial por 

tribunales arbitrales binacionales. 

Cada tribunal arbitral se integrara por cinco individuos calificados, de los paises involucrados, 

seleccionados de una lista elaborada por los tres paises. Cada pais seleccionara a dos 

arbitros, ef quinto sera escogido por acuerdo de los arbitros seleccionados y, de no haber 

acuerdo, sera elegido al azar. 

En la revision de la resolucién impugnada, ef tribunal arbitral solamente aplicara el derecho 

del pais importador. Los tres paises desarrollaran reglas de procedimiento para los tribunales 

arbitrales. El tribunal arbitral podra confirmar fa resolucién impugnada o reenviarla para que la 

autoridad administrativa adopte una medida que no sea incompatible con la resolucién del 

tribunal. El cumplimiento de fas resoluciones emitidas por el tribunal arbitral sera obligatorio. 

Conservacién de la legistacion nacional. 

El Tratado confirma explicitamente e} derecho de cada pais miembro para conservar fa 

aplicacion de su iegislacién en materia de antidumping y cuotas compensatorias. Cada pais 

modificaré su legislacion para permitir la ejecucién de las obligaciones del TLCAN. Con 

posterioridad a la entrada en vigor del Tratado, cada pais podra reformar su legislacion en la 

materia. Cualquiera de estas enmiendas, en la medida en que se aplique a tas importaciones 

procedentes de otro pais signatario, podra ser revisada por una instancia arbitral para 

detectar conflictos con los objetivos y propésitos del Tratado, asi como los del GATT y sus 

Codigos de conducta relevantes. Si el tribunal arbitral determina que existe un conflicto y, una 

vez agotado el mecanismo de consultas, no hay acuerdo en una solucion, ef pais que solicite 

tal revision podré adoptar medidas !egislativas o administrativas equivalentes o bien 

denunciar el Tratado. 

Procedimiento para la impugnacién extraordinaria. 

En el TLCAN también se establece un procedimiento para la impugnacién extraordinaria, asi 

como {os fundamentos para invocar este procedimiento. Una vez dictada la resolucion del 

tribunal arbitral, cualquiera de los paises involucrados en la controversia podra solicitar la 

instalacién de un comité de impugnacién extraordinaria integrado por tres jueces, activos o 

retirados, de los tres paises. Este comité anulara la resoluci6n original si concluye que se ha 

presentado alguno de los supuestos para invocar fa impugnacién extraordinaria. En ese caso, 

se establecera un nuevo tribunal arbitral. 

Comité especial para salvaguardar el procedimiento del tribunal arbitral. 

El TLCAN establece mecanismos de salvaguarda para asegurar que el procedimiento del 

tribunal arbitral funcione segun lo previsto. Un pais miembro podra solicitar que un comité 

especial determine si la aplicacién de la ley de uno de los paises miembros ha: 

*  impedido la instalacién del tribunal arbitral; 

* impedido que el tribunal arbitral dicte una resolucién definitiva; 

* impedido la eyecucién de la resolucién del tribunal arbitral o negado su fuerza y efecto 

obligatorios; o 

* incumplido en lo refativo a brindar la oportunidad a un tribunal judicial independiente, de 

conformidad con los principios dispuestas en derecho interno, de revision judicial de los 

fundamentos de la resolucion administrativa objeto de la controversia.
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Si el comité especial concluye que se incurre en algunos de los supuestos previstos, los 

paises involucrados buscaran solucionar el asunto tomando en cuenta la determinacién del 

comité. Si no logran legar a un acuerdo, el pais reclamante podra suspender el sistema de 
tribunates arbitrales binacionales con respecto al otro pais o suspender otros beneficios 

derivados del Tratado. Si el pais reclamante suspende el sistema de tribunales arbitrales, el 

pais demandado podré adoptar medidas reciprocas. Salvo que los paises involucrados 

resuelvan el asunto o que el pais demandado demuestre al comité especial que ha adoptado 

las medidas correctivas necesarias, cualquier suspension de beneficios podra continuar en 

vigor 

2.1 Particularidades del Tratado de Libre Comercio. 

En el desarrollo de! siguiente inciso, se detallan algunos aspectos considerados importantes 

a los efectos de este trabajo enmarcados dentro del marco normativo y regulatorio del 

Tratado. Ef Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de América del Norte, es un acuerdo entre 
Mexico, Canada y Estados Unidos para fomentar la cooperacién comercial, es un conjunto de 

regias que sirven para promover las compras y ventas entre los tres paises, eliminando 
paulatinamente aranceles o impuestos de los productos que se importen a un pais miembro. 

El TLCAN crea la zona de libre comercio mas grande del mundo, con 356 millones de 

habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de sels millones de millones de délares, supera 

a la Comunidad Econémica Europea (CEE) y a la Cuenca del Pacifico. EI TLCAN se aprobé 

e! 17 de noviembre de 1993 y entré en vigor el 1 de enero de 1994; se compone de Ocho 

partes, divididas en 22 capitulos, se complementa con ocho anexos y un apartado de nuevas 

fracciones arancelarias; ademas de los acuerdos de cooperacién ambiental y laboral. 

Los tratados de libre comercio por si solos no son ni buenos ni malos. Son un instrumento 

importante en funcién de que sean equilibrados, que fomenten los intereses de las partes y 

que reconozcan las diferencias esenciales donde existan elementos para ello. Estos tratados 

no constituyen formulas magicas para acceder al desarrollo, ni tampoco significan, como 

aigunos criticos sugieren una entrega de la nacién al capital global. El TLCAN es el acuerdo 

comercial mas significativo entre México y Estados Unidos en lo que va de este siglo, pero no 

debe perderse de vista que es un instrumento que implica tanto riesgos como oportunidades. 

Entre otras cosas, el Tratado representa el reconocimiento formal de los crecientes grados 

de integracién econdémica entre ambos paises. Se trata de un esfuerzo por consolidar las 

relaciones econémicas bilaterales mediante la creacién de un marco legal e institucional que 

habia estado haciendo faita. 

En concreto, el TLCAN representa un instrumento juridico que permite regular, direccionar y 

equilibrar el proceso de integracién informal entre fas economias de México, Canada y 

Estados Unidos Este nos ha permitido enmarcar nuestras interacciones econdémicas dentro 

de procedimientos mutuamente acordados, mismos que reducen el riesgo de dafiar la 
compleja red de relaciones positivas que nuestras saciedades han venido construyendo a 

través del tiempo. Asi pues, es importante hacer un esfuerzo constante por precisar las 

caracteristicas, alcances y limitantes del TLCAN para evitar que se generen expectativas 

desmedidas o inclusive mitos al respecto. 

Los Objetivos del TLCAN son los siguientes: 

~ Eliminar obstaculos al comercio y facilitar la circulacién transfronteriza de 

bienes y servicios entre los territorios de las partes: 

— Promover condiciones de competencia leat en lta zona de libre comercio:
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— Aumentar substancialmente las oportunidades de inversién en los territorios 

de tas partes; 

— Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva los derechos de 

propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes; 

- Crear procedimientos eficaces para la aplicacién y cumplimiento de este 

tratado, para su administracién conjunta en la solucién de controversias, y 

~ €stablecer lineamientos para la ulterior cooperacién trilateral, regional y 

multilateral, encaminadas a ampliar y mejorar los beneficios de este 

tratado*. 

2.2 Comercio de bienes. 

Comercio de bienes y servicios. 

En este apartado del TLCAN se establecen los lineamientos que conciernen al "Trato 

nacional y acceso de bienes al mercado". Los paises integrantes deberan otorgar un trato 

nacional a los bienes de cualquiera de Jos otros paises firmantes®. Arancel aduanero es 

cuafquier tipo de contribucién aplicado a ta importacion de bienes, excepto: 

— Cualquier impuesto interno establecido. 
— Cualquier cuota antidumping (compensatoria). 

- Cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importacion, proporcional 

al costo de los servicios prestados. 

— Cuatquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados®. 

Para la mayoria de los bienes las tasas arancelarias vigentes seran_ eliminadas 

inmediatamente, o de manera gradual de cinco a diez afios, para los productos sensibles las 

tasas aplicables seran eliminadas en un plazo de entre 10 y 15 arios. El TLCAN contempla la 

posibiidad de que los tres paises consulten y acuerden una eliminacién arancelaria mas 

acelerada a la establecida’’. 

La desgravacion arancelaria se realizara de la siguiente manera: 

Pais Inmediata A5 afios A10afios A 15 afios 

% % % % 

México 42 18 38 2 

Estados Unidos 84 8 7 4 

Canada 79 8 12 4 

En los inicios de la década de los 90, nuestro pais observé un desmedido crecimiento en las 

importaciones precedentes de Estados Unidos. La dependencia comercial con respecto a 

nuestro vecino del norte a la fecha puede considerarse total. Durante 1991, el comercio con 

Estados Unidos representé 68% de su intercambio comercial total, y si a ésto le sumamos el 

valor agregado de las manufacturas, entonces este pais concentraba mas de 80% del 

comercio nacional. El libre comercio con Estados Unidos es un camino de dos vias: por cada 

furgon, contenedor 0 barco que enviemos, ellos nos mandaran 10, por la sencilla razon de 

  

* Bernal Sahagun, Victor Manuel. , ob. cit, pp. 17-18. 

2*Tratado de Libre Comercio” Articulo 301. (Resumen). Secretaria de Comercio y Fomento Industnal. 

“Idem Art 318 

*ibidem Art 302
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que en México tenemos una produccién insuficiente en casi todo y ellos tienen desde 

sobrepraduccién agricola hasta una enorme capacidad instalada ociosa por falta de 

exportaciones, con to que literalmente puede Hegar a inundar nuestro mercado de todo lo 

imaginable. 

Por lo que respecta a las exportaciones, éstas han venido disminuyendo especialmente; para 

4993 eran de 91% y de sdlo 39% en 1994; esto significa que si en 1993 eran necesarios 

menos de 9 délares de importaciones de insumos para generar I00 ddlares de exportaciones 

manufactureras, en 1994 se necesitaban 61 délares. La proporcién es sintoma inequivoco de 

que las importaciones han perneado a [a industria nacional, razon por Ja cual, por un lado, se 

deja de consumir lo nacional y, por el otro, que el encarecimiento del dolar impida seguir 

produciendo 

Para el primer trimestre de 1996, México importé mas productos canadienses y 

estadounidenses de los que exporté hacia ellos. Las importaciones de productos de Canada 

crecieron 6.8% en enero y marzo de 1996, pero las exportaciones mexicanas hacia ese 

mercado sélo se incrementaron 0.3 puntos porcentuales. Con Estados Unidos ta compra de 
productos procedentes de ese pais se elevd 15 9% en el lapso sefialado, en tanto las ventas 

de articulos mexicanos crecieron 145%. Ademas de esto, Estados Unidos ve enormes 

ventajas en nuestra fuerza laboral y en los bajos niveles salariales, que sin duda seran los 

elementos necesarios para que empresas de este pais vengan a instalarse en México. Por 

esta razon, se reducen las perspectivas para aquellos que quisieran explotar a México mas 

como mercado. Para poder vender mas a México los mexicanos necesitan tener mayor 

capacidad de compra que en Ia actualidad. 

En México, la mayoria de trabajadores se caracteriza porque su salario sdlo permite 

satisfacer sus necesidades alimentarias, en esta perspectiva el mercado se va diluyendo 

conforme se pierde el poder adquisitivo. Sin embargo, para Estados Unidos esto no 

representa limitantes, ya que al abrirse fas fronteras se incrementaran las importaciones de 

chucherias’ seguiremos siendo un pais comunista por excelencia, acostumbrados a comprar 

productos desechables, dejando de ser lo que algun dia orgullosamente se denominaba un 

pais productivo. La dependencia a Estados Unidos no abarca areas propiamente laborales y 

comerciales. A pesar que nuestro pais tiene ventajas en productos tropicales y 

semuitropicates, en frutas, hortalizas y flores, carece de autosuficiencia en granos basicos y 
cereales en general. El hecho de que nuestro pais dependa del abasto basico alimentario es 

ya inconcebible hasta por razones de seguridad nacional. Ninguna de las Partes podra 

reembo!sar el monto de aranceles pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles 

adeudados, en relacién con un bien importado a su territorio, a condicién de que el bien sea: 

a) Posteriormente exportado a territorio de otra Parte. 

b) Utilzado como material en la produccién de otro bien, posteriormente 

exportado a territorio de otra Parte. 
c) Sustituido por un bien idéntico o similar utilizado como material en la 

produccién de otro bien, posteriormente exportado a territorio de otra Parte. 

En un monto que resulte de fa diferencia entre los aranceles pagados o adeudados sobre la 

importacidn del bien a su territorio, y el monto total de aranceles pagados a otro pais del bien 

que sea exportado ai territorio de éste** Un arancel es aplicado por un pais unicamente en 

las importaciones, es decir, al momento de que ingresa un bien extranjero a territorio 

nacional Los aranceles son generalmente fyados para igualar los precios en el mercado 

interno. Para entender mejor este apartado, los aranceles no podran representar una utilidad 

para ningun pais; para elto se establecieron mecanismos compensatorios entre los tres 
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paises en importaciones y exportaciones (que representan importaciones para otro pais), 

esta situacién prevalecera hasta el afio 2001, y posteriormente cada pais establecera 

procedimentos para evitar fa doble tributacion. Con estos elementos nuestro pais 

practicamente queda encadenado a los vecinos del Norte, las empresas nacionales tendran 

que buscar importaciones y exportaciones de Estados Unidos y Canada para evitar que 

alguna de ellas pierda al pagar un arancel incluido en el precio del producto. 

Por ejemplo, si México exporta a Japén un determinado articulo, le cobraran un impuesto 

arancelario, digamos del 10%, pero México necesita importar un insumo de Estados Unidos 

ylo Canada, las empresas nacionales perderan hasta 10% en su venta, si es a la inversa, si 

México importa un producto de Japon cobrara un arancel de 10%, para luego exportarlo a 

Estados Unidos y/o Canada, las empresas en este caso saldrian ganando. No estaria nada 

mal, pero nuestros vecinos del norte no fo van a permitir, amparandose por el mismo TLCAN. 

Para México, el procedimiento establecido en materia arancelaria presenta iniquidades en 

varias industrias, toda vez que sus productos terminados quedaron sin arancel, mientras que 

los insumos para la elaboracién de jos mismos quedaron gravados. Una buena idea seria 

venderlos a mayor precio incluyendo e! costo adicionat del insumo pero es imposible hacerlo 

porque ta competencia juega un papel muy importante en esta nueva configuracién 

comercial, simplemente perderia mercado. Nuestro pais no es capaz de producir jos insumos 

necesarios para abastecer a toda la industria nacional raz6n por fa cual se ve en fa necesidad 

de importarlos, esta obligado a hacerlo a nuestros vecinos del norte. El costo mas inmediato 

de! TLCAN para México fue que el gobierno dejo de percibir cerca de 4 mil 200 millones de 

pesos por la ellminacién de aranceles en articulos procedentes de Estados Unidos y Canada. 

A Estados Unidos no le resultara dificil aplicar su propio procedimiento, si el TLCAN no les 

favorece en materia de antidumping, ef cual se inicia en cualquier momento mediante la 

peticion de alguna industria afectada; para ello se necesitan dos condiciones necesarias para 

la tipificacién de! dumping: primera que el producto se venda en Estados Unidos a un precio 

menor al real (a precio de costo), y segunda, que dichas ventas ocasionen un perjuicio grave 

a la industria competidora estadounidense. Si México adoptara un esquema similar bien 

podia ser acusado de dumping. Pero se podrian definir claramente en qué situaciones son 

otorgados los subsidios, ya que éstos en la mayoria de los casos son estimulos 

gubernamentales a zonas subdesarrolladas con forma de remediar desventajas y no de 

competencia desleal. 

La competencia deslea! no ha sido de México. Segtin estadisticas, la Unidad de Practicas 

Comerciates de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOF!) precisa que entre 

1994 y 1995, México aplicé cuotas compensatorias definitivas o provisionales a 12 productos 

de importacion procedentes de Estados Unidos que ingresaban al pais en forma desleal; por 

lo que queda prohibido fijar impuestos a la exportacién, excepto cuando estos impuestos 

también se apliquen a bienes de consumo interno, o bien en épocas de escasez grave de 

alimentos 0 bienes de consumo basico*. 

SI bien es cierto que este apartado implica una proteccién al pueblo de México, no puede 

sustentarse en bases reales de aplicacién. Las empresas nacionales y agricultores carecen 

de recursos para sobrevivir, los subsidios son insuficientes para afrontar la escasez, muchos 

encuentran su solucién, via exportaciones. Aunado a ello, los mexicanos han visto 

derrumbado estrepitosamente su poder adquisitivo, solo alcanza para comprar 35% de la 

canasta basica, asi mientras ef mercado se derrumba, al productor no le queda mas remedio 

que tratar de vender su praduccién a quien sea y donde sea, 0 sufrir las pérdidas porque sus 

productos se descomponen. Cuando un pais imponga una restriccion a un producto: 
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— No reducira su oferta total del producto a otro pais miembro, de acuerdo al 

nivel existente en los tres afios anteriores. 

— No impondra un precio mayor en exportaci6n, que el precio interno 

- No entorpecera canales normales de suministro. 

El TLCAN protege a las tres economias individualmente, en el caso de México, las ataduras 

que impone e! TLCAN son reales. El comercio entre tos tres paises nunca disminuira y si 

aumentara, llevando consigo fa excesiva dependencia de nuestro pais hacia Estados Unidos. 

Las empresas de México no podran exportar a otra region comercial debido al intercambio 

que debe prevalecer en la regién; ya que al reducirse el costo, por los beneficios arancelarios 

del TLCAN, éstos resultan mas competitivos en la regién negociadora, que si se exportara a 

otro pais no-socio, éste no contaria con fos mismos beneficios y, por ende, su costo seria 

mas elevado y menos competitive. Si se toma en cuenta fos niveles de exportacién de 

México frente a Estados Unidos y Canada, para México, cumpliendo su minimo de 

exportacion, la reduccién excedente es minima si la comparamos con la de sus socios. 

Si las empresas nacionales estan obligadas a conservar la oferta y el suministro de sus 

productos, éste debera prevalecer. Y ni siquiera pensar en tos incrementos en los precios de 

exportacién que México imponga, ya que el precio debe ser el mismo que el del mercado 

interno. Estardn libres de arancel todos los bienes utilizados para actividades relativas a 

negocios, con respecto a equipo profesional, instrumental de trabajo, muestras, asi como 

para fines deportivos, de exhibicion o demostracién. Otras reglas disponen que, para 1998, 

reingresaran con exencién arancelaria todos los bienes que se hayan sometido a 

reparaciones o modificaciones en otro pals miembro del TLCAN. Mientras tos bienes de 

importacién no sean motivo de comercializacién, México no podra imponer restricciones de 

aquellos bienes necesarios para servicios transfronterizos™*. 

Las normas y principios del mercado de un pais de origen, tienen como objetivo el identificar 

claramente su procedencia, para evitar costos y facilitar el flujo comercial, asegurandose de 

que los consumidores tengan informacién precisa sobre los bienes que consumen. Durante 

varios afios nuestro pais ha sido el proveedor de materias primas y también maquilador de 

un sin numero de productos que posteriormente son enviados a Estados Unidos para su 

etiquetado. Es decir, que la calidad no es de las empresas de nuestro vecino del norte, sino 

de México Muchos de los mexicanos compramos marca, sin pensar que estamos 

comprando un producto nacional Lo que Estados Unidos hace es ofrecer marca y capital. A 

nosotros nos falta producir, no con calidad, ya que se tiene, sino con capital suficiente, que 

bien puede aportarlo el gobierno, a través de un mecanismo eficiente de financiamiento. Si es 

con la misma calidad, no sélo sera para consumo interno sino que podremos exportar a gran 

escala $t un bien textil o del vestido originario de una parte, se importa a un pais miembro en 

volumenes elevados con relacién al mercado nacional que causen un perjuicio serio a su 

industria, el pais importador podra: 

- Suspender la reduccion arancelaria del bien. 

— Aumentar la tasa arancelaria, hasta un nivel que sea menor a: 

a) La tasa arancelaria da la nacién mas favorecida al momento de aplicarse. 

b) La tasa arancelaria de la nacién mas favorecida aplicada el 31 de 

diciembre de 1993. 

Una vez determinado el perjuicio serio o real def mismo, el pais examinara el efecto en la 

industria nacional en términos de variables macroecondémicas en productividad, produccién, 

capacidad instalada, inventarios, participacion en el mercado, exportaciones, salarios, 

empleos, precios internos, ganancias e inversion. Cuando una parte exportadora esté sujeta 

a prohibicién, restriccién o niveles de consuita, limitara sus exportaciones anuales a los 
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niveles establecidos y la parte importadora brindaré asesoria sobre estos aspectos, 

distribuyendo sus exportaciones de manera uniforme en el territorio de la parte importadora, 

de acuerdo a las condiciones de la temporada. Asimismo, se establecera un Comité para la 

uniformidad del etiquetado de los tres paises, con el fin de evitar que las diferencias en el 

etiquetado no sean obstaculos innecesarios al comercio. 

Una buena medida es la que protege a la industria textil de los efectos que cause el TLCAN 

en México. La industria ha sufrido un rezago importante en la adquisicion de tecnologia para 

su produccién, conscientes de estas cuestiones es lo que seguramente motivo a los 

negociadores a la inclusién de este apartado. S! consideramos que teda la industria nacional 

padece los mismos rezagos en infraestructura, por qué no incluir esta proteccién en todas 

tas ramas?. Asi, México tendria mayores oportunidades de crecer en su mercado y en el 

mercado externo; seria una buena medida para prepararnos a la competencia internacional y 

recuperar nuestro propio mercado, como una oportunidad de conocer la calidad de los 

productos mexicanos, reduciendo con esto la excesiva dependencia de los estadounidenses. 

Reglas de origen. 

Bienes o materiales fungibles: Son todos aquellos bienes o materiales 

intercambiables para efectos comerciales y cuyas propiedades son idénticas*®. 

Costo Neto: Son todos los costos menos los costes por promocidén de ventas, 

comercializacitn y de servicio posterior a la venta, regalias, embarque y 

empaque 

Para el TLCAN se considera un bien como originario de un pais cuando: 

a) Sea obtenido o producido enteramente en un pafs miembro; 

b) Cada uno de tos materiales no originarios que se utilicen en la produccién de 

un bien; y 

c) La produccién entera de un bien se realice en un pais utilizando materiales 

originarios y 

d) El vator del contenido regional del bien no sea inferior al 60% al precio de su 

venta ni al 50% cuando se utilice et método de costo neto®*. 

Para Estados Unidos el TLCAN se configura como el mecanismo idéneo y ademas legal para 

proteger su mercado en el proceso de globalizacion. A través de las mismas reglas de origen 

0 contenido regional minimo, los norteamericanos aseguran ser los principales proveedores 

de insumos en la industria nacional mexicana. Los insumos que provengan de Japon o 

Europa para abastecer el mercado nacional se enfrentarén a diversos problemas de 

importacion por el mismo TLCAN, por lo que los empresarios nacionales tendran que 

comprarlo a Estados Unidos y Canada, atin en aras de sacrificar la calidad de los mismos. 

Para nuestros vecinos del norte, paises altamente integrados en sus economias es 

relativamente mas sencillo cumplir con que los materiales sean originarios de la region, en 

cuanto la industria nacional enfrenta el problema de empiear mas materiales importados en 

sus manufacturas; para tener acceso al TLCAN, esos mismos materiales tendran que ser 

suministrados forzosamente por Estados Unidos o Canada, sin que sean necesariamente los 

mejores y mas baratos. E/ objetivo de nuestros socios comerciales es asegurar su mercado, 

México pedia un porcentaje de contenido regional de 40%, ellos pedian que fuera de 80%, 

para asegurarse de que en lo que fabriquemos ocupemos los insumos provenientes de los 

paises firmantes, y asi eliminar a los europeos y asiaticos. 
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El hecho de que la adquisicién de materia prima tenga que ser importada, ha representado 

un serio obstacuto para el desarrollo de fa industria nacional, debido, por un lado, a que éstas 

estan expuestas a los vaivenes en los precios internacionales, por cotizarse en ddlares, ya 

sabemos de sus continuas fluctuaciones a (a alza en México -llamado pomposamente 

"deslizamiento del precio frente al délar”, y vulgarmente “devaluacion"-; por otro lado, puede 

considerarse como una advertencia de seguridad nacional, ya que fa excesiva dependencia a 

nuestros socios comerciales, puede Hevarnos en cualquier momento ai desabasto en 

insumos si no se aplican esquemas financieros, potiticos y sociales al gusto de ellos, 

principalmente de Estados Unidos. Es inexplicable que un pais casi rico en recursos 

naturales tenga que importar insumos para su propia produccién. Con esto queda de 

manifiesto que fa apertura comercial con Estados Unidos y Canada no es mas que un 

mecanismo sumamente eficaz para cerrar el libre intercambio comercial regional cerrado, 

Se comenté que en el Tratado Trilateral (México, Estados Unidos y Canada) se tograba la 

insercién de México en la economia mundial, que se trataba de un necesario proceso de 

globalizacién de la economia mexicana, sin la cual quedariamos fuera del momento histérico, 

el pais no tendria vitalidad o no habria empleos ni prosperidad y todo lo hecho durante los 

ultmos siete afios seria inutil. Sin embargo al conceder preferencias especiales entre tres 

paises, los demas quedaran practicamente fuera. De io contrario ,qué objeto tiene un 

Tratado Trilateral? Se trata entonces de una regionalizacién, no de una globalizaci6n; que et 

TLCAN saca ai pais del comercio mundial, no lo incorpora, no lo estA acercando al mundo, 

sino alejandoto de él, no allana los caminos para un sano comercio mundial, sino que forma 

parte de un bloque semicerrado. En una integracién, una incorporacion, una anexi6n 

econémica. 

En los casos de que un bien posea accesorios, refacciones o herramientas usuales para su 

elaboracién, se considerara como parte de él, siempre y cuando no sean facturados por 

separado de éste y que las cantidades y el valor sean fas habituales para la producci6n. Los 

materiales indirectos se considerarari originarios sin tomar en cuenta el lugar de su 

produccién. Es positivo que fos accesorios refacciones o herramientas se consideren como 

integrantes del bien y que los materiales indirectos utlizados también contengan esa 

denominacioén Pero esto puede interpretarse como una proteccién a la industria maquiladora, 

bien sabemos que éstas !o Unico que hacen es ensamblar partes para un todo. ,Nueva 

proteccién para seguirio haciendo? Y si esta parte es de Japon o Alemania giendra el mismo 

trato, argumentando que es un accesorio? Las maquiladoras pertenecen en gran parte a 

Estados Unidos, y wienen a establecerse en México por los bajos salarios que aqui se pagan 

y por ta abundante mano de obra que se ofrece. 

S1 bien México mantiene abundante mano de obra ocupada en las maquiladoras y con ello 

incrementa sus exportaciones por éstas, las cuales representan 45% del total, sdlo 22% que 

se exporta es nacional. La integracién de México con los paises firmantes obedece a 

situaciones complementarias esto es, ellos proporcionan capital y nosotros abundante 

desempleo, ellos bajo costo de dinero y nosotros bajo costo de mano obra, ellos tienen alta 

tecnologia y nosotros mano de obra con mucha destreza. Para que tenga eficacia un 

acuerdo fincado en la complementariedad, sera necesario que se den estas ventajas para 

que nos digan que de aqui en adelante los salarios mexicanos siempre seran bajos y los de 

Estados Unidos y Canada siempre seran altos. Cuando los bienes sufran un procesamiento 

posterior en territorio de un pais que no sea parte no se consideraran originarios por el solo 

hecho de haberse producido en el pais de procedencia; salvo en los casos de transportacion 

© mantenimiento; estos aspectos se consideraran para tales efectos. 

En el TLCAN se establece que las reglas de origen evitaran fa reventa o la trianguiaci6n, No 

obstante, ademas de crear confusién entre importadores y exportadores las reglas y los 

certificados no han resuelto tos problemas de competencia desleal. Los importadores han
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hecho trampa’ por ejemplo a los Articulos chinos les cambian la etiqueta en Hong Kong 0 

Taiwan y se elaboran certificados de origen al gusto del cliente. Para nuestro pais va resuiltar 

sumamente riesgoso que un producto no sea elaborado en su totalidad aqui. Si es necesario 

que un producto se someta a un proceso adicional, asi sea minimo tendra que hacerse en 

Estados Unidos o en Canada jo que puede provocar que pierda calidad o bien que deje de 

producise por carecer estos paises de la tecnologia adecuada para complementarlo. Por 

eso Estados Unidos mostré tanto interés por firmar un TLCAN con México: para garantizar de 

por vida su mercado. La profesién de contador publico carece de elementos suficientes para 

yer una situacién desde una posicién mas objetiva. La importancia del TLCAN en nuestro 

pais es real, el contador no puede estar a la deriva de él, como paulatinamente se ha 

demostrado !as regias de origen son una parte fundamental en las empresas productoras 

que fueron tomadas por sorpresa y hemos presenciado el desplazamiento de fabricantes 

tocales por productos importados o por nuevos mecanismos de comercializacion como son 

las franquicias. 

Procedimientos aduaneros. 

Cada una de las Partes dispondra que cuando no se haya solicitado trato arancelario 

preferencial (tasa arancelaria aplicable a un bien originario), el importador podra exigir la 

devolucién de aranceles pagados en exceso, teniendo como plazo para solicitarlo un afio a 

partir de la fecha de importacién*”. Un exportador que Sene y firme un certificado de origen 

mediante el cual solicite trato preferencial arancelario, debera guardar por cinco afios (o mas 

segun acuerdo de las partes) todos los registros relativos al origen del bien, relativos a la 

adquisicion, costo, valor y pago de un bien y materiales que se exporten y la produccién del 

bien en la forma que se exporte; asimismo conservara por el mismo piazo la documentacion 

relativa a la importacion del bien, para determinar si un bien importado es originario de una 

parte, se podra verificar el origen mediante: cuestionarios escritos dirigidos al exportador o 

productor en territorio de esa parte y visita a las instalaciones, y demas registros contables. 

La confidencialidad de toda la informacion comercial obtenida, se protegera contra cualquier 

perjuicio que ocasione la posicién competitiva de la persona que la proporcione. La 

reglamentacién minuciosa de como se expiden los certificados de origen es atro indicio de 

que hemos entrado a un tegionalismo. La definicion de fos costes permitira establecer el 

costo del articulo procesado o ensamblado y asi poder determinar el porcentaje que es de 

origen nacional y traera consigo que unicamente tas grandes exportadoras podran llevar esa 

detallada contabilidad en el camino al posible exportador en potencia (el exportador mexicano 

necesitara cumplir con mas requisitos que los que exige la SHCP). Ahora bien, a fin de 

verificar que los productos vienen de donde dicen venir, se permitiran visitas, y si no lo 

permitieren, les quitaran el certificado y tendrian’ que pagar tos impuestos de importaci6n por 

exportaciones. Por esto, los tres paises se comprometen 4 mantener una legislacion para 

wnponer sanciones civiles, administrativas 0 penales respecto a las violaciones da las leyes y 

regiamentos establecidos en el anexo de las reglas de origen. Con lo anterior queda 

demostrado que el TLCAN no tiene nada de libre, y que todo esto se negocio por la reciproca 

desconfianza entre los paises participantes y que no sélo nos regionaliza y nos aleja del 

comercio mundial, sino que castiga a quien pretendiera aprovecharse mas alla del! 

proteccionismo continental. 

Los controles en los procedimientos aduaneros no pueden ser menores, debido a la 

importancia que reviste para Estados Unidos y Canada que éstos sean lo mas apegados al 

TLCAN, por fa sencilla razon de que es su mercado y no permitiran que nadie lo transgreda. 

Por muy fundamentado y apegado a la normatividad teleciana, la industria nacional se vera 

sometida a continuas auditorias, sobre todo si México decide firmar acuerdos comerciales en 

ee 
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otras regiones 0 paises. Sera otro mecanismo de control para que el mercado nacional sea 

unicamente de fos estadounidenses. Por otra parte, con los procedimientos aduaneros, la 

profesién contable se internacionaliza, a través de la aplicacién de auditorias a peticién de 

uno de los paises miembros que lo soliciten, por lo que es de vital importancia que el 

contador ptblico conozca tos procedimientos contenidos en el TLCAN para aplicarios 

correctamente. La industria nacional muy bien puede verse acosada por Estados Unidos y 

Canada en caso de que sus importaciones no tengan la penetracién necesaria por acuerdos 

comerciales que haga México con otros paises. Sin duda el TLCAN es un instrumento 

eficiente y estudiado por los Estados Unidos para protegerse, y los negociadores mexicanos. 

Medidas de emergencia 

Si como resultado de la reduccion o eliminacion de un arancel estipulado en este Tratado, un 

bien originario de un pais se importa a otra parte en cantidades tan elevadas, en condiciones 

tales que éstas por si solas constituyen un dafio serio a la industria nacional que produzca 

dicho bien simitar, ef pais importador podra remediar o prevenir el dafio mediante: 

a) La suspensién en la reduccién futura de cualquier tasa arancelaria 

establecida en este Tratado para el bien; 

b) El aumento de la tasa arancelaria del bien a un nivel que no sea menor de: 

— La tasa arancelaria aplicada a la nacién mas favorecida en el] momento 

en que se adopte la medida; 

— La tasa arancelaria aplicada a ‘a nacion mas favorecida el dia 

inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este Tratado. 

Las medidas de emergencia se aplicaran a mas tardar un afio posterior a la fecha de inicio 

del procedimiento. Ninguna medida de emergencia se podra mantener: 

a) Por mas de tres afios, salvo casos excepcionales se prorrogara por un afio 

mas en bienes extremadamente sensibles. 

b) Con posterioridad a la terminacion del periodo de transicién, salvo que se 

cuente con el consentimiento del pais contra cuyo bien se haya adoptado la 

medida. 

Los elementos que convergen para la aplicacién de estas medidas obedecen al 

recenocimiento de asimetrias entre los tres paises. Este apartado lleva la finalidad de 

proteger nuestra industria de las poderosas industrias estadounidenses y canadienses; 

evidentemente este tipo de situaciones son las que deben prevalecer sobre todo el Tratado, 

sin distingos, sdlo con el afaén de asumir los acuerdos comerciales con una sola idea, 

desarrollo, que convenga a los paises que to suscriban. El TLCAN es ef resultado de una 

negociacion, cuyo objetivo es evitar una pufialada por atras; es un largo conjunto de 

articulos, definiciones, clausulas que evidencian profunda desconfianza entre los 

negociadores. 

Aquellos que piensen que un TLCAN es un acuerdo para reducir las tarifas y las trabas 

arancelarias estan profundamente equivocados. Con las negociaciones del TLCAN hemos 

aprendido que lo menos importante de un tratado de comercio son !os comercios de 

importacion y que los muros, las barreras, las normas no arancelarias, ecologicas, sanitarias, 

politicas o mercantiles, son mas eficientes para el intercambio comercial. Si una empresa se 

ve rebasada por fas importaciones, quebrara, y esta quiebra implicara el despido de muchos 

trabajadores; para dar paso a un desmedido desempleo que nos puede llevar a conflictos 

sociales y a disminuir la demanda en ef mercado, que no conviene ni a Estados Unidos nia 

Canada: una fuente de ingresos se puede ver seriamente dafiada, razon que ilevara a 

afrontar la competencia internacional y sus mercados pueden verse invadidos por empresas
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de cualquier otra potencia econémica. Esas son las dinamicas de las crisis en un pais, con 

las graves repercusiones para sus socios comerciales. Quizaé sea e} momento de que México 

aplique sus medidas de emergencia para proteger al industrial mexicano. éTendremos mas 

tiempo de resistencia? ninguna parte podra aplicar la medida mas de una vez durante los 

diez afios posteriores a la entrada en vigor del TLCAN, contra ningun bien particular 

onginario det territorio de otra parte; después de este lapso, llamado pertodo de transici6n, 

éste debera contar con el consentimiento del pais al que se le aplica fa medida de 

emergencia. 

La parte que aplique una medida de emergencia, proporcionara a la parte contraria cuyo bien 

se haya aplicado tal medida, una compensacién acordada de "liberalizaci6n comercial” 

(subrayado de nosotros) en forma de concesiones con efectos comerciales substancialmente 

equivalentes para la otra parte. De repente un gran acierto se convierte en una gran 

frustracion una medida de emergencia para nuestros socios del norte Las medidas sdlo se 

podran aplicar una sola vez en 10 afios. Bien puede aplicar el periodo de transicién de 10 

afios para que la industria nacional se preparara y el gobierno financiara los recursos 

suficientes para conseguirlo, con fo que se lograria un desarrollo productivo. 

Las medidas de emergencia son aplicadas por representar un dafio serio a Ja industria 

nacional. Sin embargo estas medidas llevan la intencién de ser mas perjudiciales que la 

propia causa que la motive, ya que una vez terminado el periodo de emergencia se tendra 

que otorgar una liberalizacion comercial en forma de concesi6n para resarcir el dafio causado 

por la medida a la industria respectiva del pais En ninglin apartado se especifica cémo, 

cuando, dénde y de qué tipo sera la concesion. Siendo asi sera mejor no aplicar la medida de 

emergencia ya sabemos en que términos y bajo que modalidades negocia Estados Unidos su 

propio beneficio, mejor seria que la reduccidn en sus importactones fueran paulatinas, o bien 

que se continuara con la desgravacion arancelaria, en su caso. 

Poco preparada esta fa industria nacional para afrontar ta cornpetencia internacional. La 

apertura resulto ser demasiado acelerada, y la infraestructura muy pobre ante la de nuestros 

dos socios comerciales. Nuevamente e! gobierno se equivocé, con la salvedad de que él 

equivoco result6é ser mucho mayor, que seguramente obligaré a nuestro pais a tomar 

medidas que muy poco ayudan a su desarrollo. 

El Tratado dispone que cuando un pais adopte una medida global (de varios paises en e! 

mundo) de conformidad con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), los paises 

miembros del TLCAN quedaran exentos a la aplicacion de la medida, a menos que sus 

exportaciones: 

— Representen una parte sustancial de las importaciones del bien. 

- Contribuyan de manera importante al dario serio o la amenaza. 

Mucho se comenté que el TLCAN estaria supeditado al GATT, sin embargo fa salvaguarda 

global se incluye para protegerse de las medidas que el propio GATT dicta. Con esto queda 

demostrado que el TLCAN, no esta de acuerdo con el GATT, que bien puede ser un foro mas 

plural que ventile con mas imparcialidad denuncias comerciales de todo tipo, situaciones no 

convenientes para Estados Unidos, precisamente por la imparciatidad. Por otro lado, como 

consecuencia de la medida global, México bien puede verse beneficiado para penetrar en 

otros mercados a través del incremento en sus exportaciones; si por el contrario a México se 

le aplica la medida de emergencia global, puede obtener mas diversificacién en las 

importaciones procedentes de otros paises no incluidos en ef TLCAN.
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2.3 Barreras técnicas al comercio. 

Medidas relativas a la normalizacion. 

Cada una de las partes podra adoptar, aplicar o mantener cualquier medida relativa a la 

normalizacion, referente a la seguridad, o a la proteccién a la vida o salud humana, animal o 

vegetal, del medio ambiente, o del consumidor; las medidas incluyen ia prohibicién de 

importacién en bienes o prestaciones de algiin servicio que incumplan con estos requisitos, 

cada pais miembro proveera de informacién necesaria en la aplicacién de las medidas. Y 

podran hacerse evaluaciones de riesgo®. A peticién de otra parte cada pais proporcionara a 

esta parte asesoria, informacién y asistencia técnica tendientes a dicha normalizacion; 

asimismo, proporcionara cooperacién técnica vinculada con las medidas relativas a 

normalizacién sobre areas de interés particular. 

Las asesorias que se contemplan en fas medidas relativas de normalizacién pueden resultar 

benéficas para nuestro pais, sobre todo en materia de medio ambiente, a través de la 

aplicacion de normas ambientales y de salubridad que paises tan desarrollados como 

Estados Unidos y Canada aplican en sus respectivos paises, sin duda mas eficientes debido 

a las amplias investigaciones que realizan para ello; asi también, las empresas podran 

adquirir tecnologia de punta para la preservacién del ambiente. México suscribe un acuerdo 

comercial de enorme magnitud en una situacién peculiar, antes de esto, se habia iniciado la 

reconversion de un pais netamente paternalista, cerrado a la internacionalizacién del 

comercio a otra totalmente abierta, de auténtico libre comercio. Para muchas empresas el 

entorno era parcialmente visto como un mecanismo necesario, pero coyuntural; no 

alcanzaron a visualizar lo que realmente representaba su magnitud Nuestros gobiernos nos 

vendieron ta idea de que un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canada implicaba el 

ingreso automatico en {a era del desarrotto, al primer mundo. EI calcuto falié. 

El TLCAN es una herramienta para incluir dentro de la cultura economica: la efectiva 

competencia, la produccion eficiente, la productividad con calidad y el esmero en el trabajo; 

pero también implica la capacidad econémica suficiente para sortearlo, la infraestructura 

necesaria, los financiamientos, sino en abundancia, si suficientes y cambiar fa mentalidad en 

la idiosincrasia del mexicano. El periado de transicién para el inicio de) TLCAN no es ni uno, 

ni dos, nt tres afios, son mas, quiza décadas, pero no una transicion como la que pretende el 

TLCAN, sino que éste entraré en vigor de acuerdo con las circunstancias, para prepararnos 

conscientemente La historia pone las cosas en su Fugar, esperamos que ésta llegue en el 

momento oportuno, antes de que la misma historia termine con nosotros. 

2.4 Compras del sector publico. 

£l Tratado se aplica en adquisiciones de las dependencias del gobierno federal, cuyo monto 

supere los siguientes valores:° 50 mil délares para bienes y servicios ($375,000, tipo de 

cambio [T.C.] $7.50), 6.5 millones de ddlares para obra publica ($48'750,000, [T.C.] $7.50); 

el TLCAN se aplica a las adquisiciones de las empresas publicas cuyo monto excede de los 

siguientes valores: 250 mil délares para bienes y servicios (31'875,000, [T.C.] $7.50), 8 

millones de délares para obra publica ($60°000,000, [T.C.] $7.50). El hecho de imponer un 
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limite para ja participacién de empresas de Estados Unidos y Canada en licitaciones 

nacionales, es una firma de proteccion para la micro, pequefia y mediana empresa. En el 

caso de licitaciones de montos considerablemente superiores se pretende atraer inversiones 

y tecnologia de punta det extranjero. 

La competencia en este terreno no habra de darse en términos de equidad entre empresas 
nacionales y extranjeras, de ahi la idea de establecer montos minimos para que estas liltimas 

puedan participar; si bien es cierto que esta medida pretende proteger a empresas 

nacionales, quiza resulte insuficiente debido a los montos que se aplican en el sector putblico 

en materia de adquisiciones y sobre todo en obra publica, los recursos financieros con los 

que cuentan las empresas nacionates son escasos y fa infraestructura es inferior a la de 

nuestras contrapartes comerciales. En algunas empresas ptblicas no se permite la inversion 
privada en éreas estratégicas, cuya participacién Unicamente corresponde al Estado, por 

ejemplo Petroleos Mexicanos (Pemex) y la Comisién Federal de Electricidad (CFE), esto 

puede prestarse a diferentes tipos de participacién accionaria, principalmente extranjera, 

debido a los montos tan elevados que se manejan y que dificilmente alguna empresa 
nacional o ef mismo gobierno puedan financiarlos. Cada una de las Partes otorgara trato 

igualitario a los proveedores, sin importar el pais en donde se realicen las licitaciones. 

Una parte podra negar los beneficios a que se refiere este apartado, en caso de que la 
empresa no realice actividades importantes dentro de su territorio, o bien, que ef proveedor 

sea de un pais que no es parte. No gozaran de estos beneficios cuando el contro! de una 

empresa esté en manos de nacionales de cualquier pais que no es parte. Paraddéjicamente 

las fronteras se cierran al comercio como consecuencia de la globalizacién. Las regiones se 

han convertido en ente a merced de las grandes potencias econémicas mundiales. Estados 

Unidos protege sus mercados en todos los ambitos habidos y por haber; 

desafortunadamente en esta nueva configuracion los paises mas débiles salen con la peor 

parte’ se vuelven extremadamente dependientes de ellos, en perjuicio de perder su 

soberania. En las compras del sector publico no es la excepcién: la falta de diversificacién en 

nuestro comercio. Las adquisiciones en este sector son de vital importancia para las 

empresas nacionales, debido a la gran cantidad de recursos que derrama para ello. Muy 

dificilmente las empresas de México podraén concursar en igualdad de circunstancias 

procesos licitatorios, y lo que es peor en nuestro propio pais, porque no es posible pensar 

que éstas participen en licitaciones de Estados Unidos y Canada 

El papel def sector publico siempre ha sido importante. Su forma de accién es distinta a la de 
otros paises, aunque no es tinica en el mundo. Un sector publico importante impulsa a la 

economia, al encomendar a empresas muy diversas Ja ejecucién de grandes obras para su 

desarrollo. La construccién de una refineria o de un sistema de carreteras dan trabajo no sdlo 
a muchas personas sino a miles de empresas. Cada una de las partes se asegurara que sus 

entidades no impongan condiciones compensatorias especiales en la calificacion y seleccién 

de proveedores, evaluacién de ofertas o adjudicacién de contratos. Cada entidad se 

asegurara de no aplicar medidas que obstaculicen el comercio. 

Asimismo, no estipulara en las bases mencién alguna a proveedores, marcas, patentes; y en 

el caso de solicitar asesoramiento, éste no sera con proveedores que tengan algtin interés en 
la compra; no habra discriminacién de proveedores. No hay duda de que existen 

desequilibrios en nuestro pais en materia de corrupcion, el influyentismo de funcionarios del 

gobierno ha sido el privilegio de pocos y el mal de muchos. Si a esto afladimos que en 

terminos generales el TLCAN establece prohibicién de preferencias en cualquier tipo de 

proveedores, la competencia pretende ser perfecta, tal vez no como quisiéramos sino 

mediante otro tipo de consideraciones que ahora seran en ddélares y no en pesos para la 

compra no de productos sino de funcionarios. Una entidad podra realizar negociaciones (en 

las bases de licitacion)
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En el contexto de una compra para la cual la entidad en la convocatoria publicada asi haya 

manifestado su intencién de negociar Cuando en la evaluacién de las ofertas, la entidad 

considere que ninguna es claramente la mas ventajosa segun los criterios concretos de 

evaluacién enunciados en las convocatorias, o en las bases de licitacién. Las negociaciones 

nunca han sido buenas, porque generalmente no se hacen a la plena luz del dia. Si habra de 

darse este tipo de situaciones deben establecerse claramente los mecanismos para 

realzarlas, si éstas se dan, que sea después de la emisién del dictamen no durante el 

proceso licitatorio. 

Las partes estableceran doce meses después de la entrada en vigor del TLCAN, un Comité 

de la Micro y Pequefia Empresa, la cual sesionara una vez al afio como minimo, informando 

a la Comisian de los esfuerzos de las partes para promover oportunidades de compra en el 

sector publico en el micro y pequefia empresa. 

El Comité de Compras trabajara para: 

1. La identificacion de oportunidades para la capacitacién de la micro y 

pequefia empresa en materia de procecimientos de compra. 

2. La identificacién de micro y pequefia empresa para asociarse con aquellas 

empresas similares de ofra parte. 

3. Desarrollo de Base de Datos de la micro y pequefia empresa para la 

realizacién de compras de las entidades a estos establecimientos. 

4. La reahzacion de consultas para identificar factores de elegibilidad para 

cualquier programa de la micro y pequefia empresa. 

5. La realizacién de actividades para cualquier asunto relacionado. El TLCAN 

propuso establecer un procedimiento para contribuir al desarrollo de la 

micro, pequefia y mediana empresa, pero a la fecha, después de dos afios y 

medio de vigencia de éste, no se han establecido estos comités. De la letra 

a la accién hay mucha distancia. 

Dentro de las atribuciones del Comité de Compras estara un mecanismo de enlace para la 

asociacion entre empresas de México, Canada y Estados Unidos. Si la competencia 

internacional establece como norma que las empresas produzcan con la mejor calidad y al 

mejor precio, gpara qué asociarse? La empresa nacional carece de recursos, infraestructura 

y preparacion, estaran en desventaja al asociarse con sus similares comerciales y carecen 

de la complementariedad que cualquier entidad busca. Hasta en la modernizacion 

tecnolégica para el establecimiento de base de datos salimos perdiendo. 

Este apartado sin duda contiene elementos sumamente benéficos para el apoyo de la micro, 

pequefia y mediana empresa. Como hemos repetido insistentemente, muchas de las 

empresas nacionales dependen de las compras de! gobierno y es razon suficiente para 

suponer que el desarrollo de éstas depende de él. Indudablemente no podemos competir en 

igualdad de circunstancias, nuestra estructura econdémica es muy inferior a la de nuestros 

socios comerciales. Ya que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para 

canatizarlos al apoyo de las empresas, bien podria hacerlo a través de sus compras.
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2.5 Inversion, servicios y materias afines. 

inversiones. 

El TLCAN establece tos lineamientos que aplicara México a Canada y Estados Unidos en 

materia de inversiones. El presente analisis va encaminado a la descripcion de la 

normatividad que rige las inversiones entre fos tres paises firmantes, asi como las posibles 

repercusiones que puedan presentarse en las empresas mexicanas. El texto del TLCAN 

define la inversion®, como: 

4. Una empresa 
2. Acciones de una empresa. 

3. Instrumentos de deuda de una empresa en los casos de ser filial del 

inversionista, 0 bien cuando Ia fecha del vencimiento sea de tres afios. 

4. Un préstamo a una empresa con fas mismas caracteristicas del punto 

anterior. 

5 Una participacién que permita ser parte en los ingresos 0 utilidades.®" 

6 Una participacién que otorgue e! derecho de intervenir en el haber social, en 

caso de una liquidacién 

7. Bienes raices u otra propiedad tangible o intangible con el fin de obtener un 

resultado econémico 

8. Participacian que resulte del capital o recursos destinados para la actividad 

econdmica. 
9 Duiversas reclamaciones en dinero. 

En general, podemos decir que se trata de aportaciones 0 transferencias de recursos hacia 

cualquiera de las partes firmantes. 

Los paises miembros del TLCAN otorgaran a los inversionistas de cualquiera de los tres 

paises un trato semejante al que otorguen en situaciones similares a sus propios 

inversionistas, en !o referente al establecimiento, adquisicion, expansion, administracion, 

operacion, venta u otra disposicién de las inversiones, sin estar sujeto a niveles de 

exportacién, contenido nacional minimo, trato preferencial a proveedores nacionales, 

importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones, restringir la venta en su territorio, 

transferencia de tecnologia y requisitos de fabricaci6n de productos en una region 

determinada. Bajo este panorama, México decide abrir totalmente su mercado a la inversion 

extranjera proveniente de Estados Unidos y Canada. El capital foraneo que ingrese a nuestro 

territorio se considerara como nacional, sin estar sujeto a restricciones de ningtm tipo que le 

hagan perder esta caracteristica 

Muchas ventajas pueden ventilarse para que flujos de capital ingresen a nuestro pais, 

principalmente para modernizar la planta productiva. Sin embargo, estos factores no seran 

viables mientras no exista reciprocidad por parte de inversionistas nacionales, mediante 

alanzas estrategicas respaldadas con recursos propios, es decir, para que exista una 

complementacién real y evitar la perdida de sus empresas” Los argumentos que se 

manejaron en su momento para impulsar ei TLCAN fueron que este propiciaria !a inversion 

extranjera directa (IED), sin embargo, durante el primer ano del acuerdo (1994) la inversion 

  

“Hbidem Art 1139 

* Dentro de esta definicion se incluye a los socios que aportan e! trabajo que desarrollan y/o su capacidad 

intelectual 
‘2 En 20 meses del TLCAN ni mas empleos ni precios mas bajos” Mufioz Rios Patncra, la Jornada., Octubre 7 de 

1695 .p 50
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estadounidense en México represent6 49.9% del total, cuando un afio antes (1993) sin 

tratado habia significado 71 5%; en cambio, la inversion en cartera, es decir, en el mercado 

financiero -preponderantemente en manos de estadounidenses- cayé 61.5% en este misma 

tapso, Jo cual indica que Estados Unidos no sélo no trajo capitales, sino que se los llevd, 

sefialan informes dados a conocer por el Banco de México®*. En nuestro pais sdlo con 

grandes flujos de capital provenientes del exterior se podra compensar el cierre de empresas 

incompetentes y de esta manera podra transformarse la economia nacional. 

Por otra parte, la inversion extranjera directa sigue concentrandose en ramas de mayor 

rentabilidad, incluso estratégicas; al mismo tiempo crece, de manera acentuada, en la 

industria maquiladora, lo que no hace sino profundizar el caracter subordinado de nuestra 

economia a la de nuestros principales socios comerciales. El numero de plantas 

maquiladoras se triplico al pasar de 600 en 1983 a 1,773 en 1989, registrandose con esa una 

tasa anual de crecimiento del 20%™. Con la firma del TLCAN, por tratarse de la conformacién 

de un bloque entre dos economias desarrolladas y una en vias de desarrollo, la integracién 

se dara a través de la complementariedad (fendmeno que se observa cuando existe 

desigualdad entre las economias), pero para que tenga eficacia un acuerdo fincado en la 

complementariedad se condena a México a ser un pais proveedor de mano de obra, de 

matenias primas e importador de productos acabados con alta tecnologia, esa relacion 

seguird existiendo mientras no disminuyan las enormes asimetrias econémicas®. 

E! hecho de que inversionistas extranjeros traigan sus capitales para Invertir no significa que 

sea en beneficio de la productividad, sino para lograr apoderarse del mercado interno 

nacional, aprovechando la capacidad instalada en las empresas’. Los inversionistas que 

decidan ofrecer sus capitales a México sera en mayor escala, en comparacién con los 

nacionales que canalicen sus recursos al extranjero, no por falta de ganas sino de 

oportunidades reales para competir con sus socios comerciales. 

La inversion que no conviene exportar es aquella que se invierte en bancos extranjeros, que 

sirve para financiar a empresas de Estados Unidos y Canada. El saldo de los recursos 

publicos y privados de origen mexicano depositados en bancos de estados Unidos ascendié 

a 24 mil 582 millones de dolares al termino de 1995, cantidad que duplico a la registrada en 

diciembre de 1994 y que represento una suma equivalente a 10.6% del producto interno 

bruto (PIB) del afio pasado, sefialan informes del Banco de la Reserva Federal de estados 

Unidos (FED). 

México se convirtié en el mayor ahorrador latinoamericano en bancos estadounidenses, al 

concentrar sus depdsitos 27.52% del total de los recursos de la regién bajo custodia de 

instituciones de aque! pais®. 

Cada uno de los paises firmantes permitira que todas las transferencias relacionadas con las 

inversiones (ingresos, utilidades u otros ingresos como producto de su inversion) fluyan 

libremente en ta region, sin tener ninguna restriccion por alguno de ellos; a excepcién de las 

compajiias que estén en quiebra o insolvencia, con el fin de proteger los derechos de los 

acreedores; emision, comercio y operaciones de valores, evitando con esto especulaciones 

en los mercados financieros; infracciones penales y por garantias de cumplimiento de fallos. 

  

53 -Mexico sufné el mayor desplome de a inversién en América Latina en 1995: Destaca el Banco Interamericano 

de Desarrollo” , Gonzalez Amador, Roberto. ta jornada, 5 de junio de 1996. p 43 

*4 Bernal Sahagun, Victor Manuel , ob. cit , pp. 244-245. 

Conchello, José Angel , E1 TLCAN, un callején sin salida , 2°. ed., Ed Gnijalbo., México , 1992., pp. 161-153. 

bidem. pp. 98-99, 206-212, 218-219 
‘Alternativas al TLCAN de} modelo neoliberal”., Marquez Ayala, David., ta Jomada., Noviembre 17 de 1993, p. Il. 

‘Duphicaron sus depositos en EU" , Gonzalez Amador, Roberto. La Jomada., Junio 19 de 1996., pp. 1 y 43. 
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Con el TLCAN se eliminan las fronteras para las inversiones: no existira testriccién alguna 

para que los recursos que se generen en nuestro pais sean canalizados al extranjero. Los 

beneficios de reinversion seran minimos y la tan anhelada adquisicién de tecnologia de punta 

no habraé de llegar para el desarrollo potencial de las empresas. El motivo de que 

inversionistas extranjeros decidan traer sus capitales obedece mas a los bajos niveles 

salariales y alas normas ambientales menos restrictivas. 

Si bien es cierto que el mercado interno nacional es el que les da a ganar a muchos 

inversionistas estadounidenses, no les resulta de gran trascendencia invertirlos en nuestro 

pais, sino que buscaran mercados mas productivos, ya sea a Estados Unidos 0 en cualquier 

otro pais que les resulte mas productivo. Aunado a ello el mercado interno seguia deprimido 

a finales de 1996, lo Cual Se traduce en una escasa motivacion de empresas nacionales y 

extranjeras para llevar a Cabo inversiones productivas orientadas a las ventas dentro del 

pais 

Las inversiones en el mercado externo no han sido faciles y para las empresas nacionales 

medianas y pequefas, via exportaciones, no sdlo por falta de capital, muy necesario en un 

mercado mundial, sino también por Ia falta de relaciones e informacién en y del exterior, asi 

como por las restricciones al libre comercio que imponen las grandes potencias comerciales, 

principalmente Estados Unidos®®. En las empresas nacionales existe el pesado lastre que 

para ellas significa el incremento en su capacidad exportadora, la cual dependeria de 

inversiones adicionales que no estan en posibilidades de realizar. Estas situaciones nos 

obligan a considerar el hecho de que sean las empresas transnacionates las principales 

promotoras del crecimiento exportador*. Las empresas transnacionales de Estados Unidos 

se convierten asi en un agente importante para demandar menos proteccion ofensiva en la 

produccién mexicana™, 

Unicamente podran expropiarse las inversiones cuando sea por causa de utilidad publica, 

aplicandola de manera general en el ramo, sin importar la nacionalidad del capital y mediante 

indemnizacian equitativa af valor de mercado en ese momento. La aplicacién de los 

beneficios de este capitulo serdn exclusivamente gozados por los Inversionistas cuyo origen 

sea de la propia region. Asimismo, los paises firmantes no deberan reducir sus normas 

ambientales con el tinico propésito de atraer inversiones. Las legislaciones de los paises 

miembros del TLCAN no guardan una adecuada reciprocidad, debido a que en Estados 

Unidos y Canada éstas son de aplicacién més estricta, pues en México, es mas facil 

expropiar una propiedad por causa de utilidad publica; nuestros gobernantes no dejaran ir 

inversiones que tanta faita hacen en nuestro pais. 

Para el TLCAN las normas ambientales juegan un papel importante, sobre todo por los 

grupos ecologistas que lo exigen. Sin embargo, la inversion en equipos e instalacion 

anticontaminante encarecen los productos y se pierde competitividad. Cuando un 

inversionista haya sufrido pérdidas o dafios a consecuencia de que empresas del estado o 

monopolios violen una obligacién establecida, podra someterse a arbitraje, siempre y cuando 

esta reclamacién sea presentada dentro de los tres afios siguientes a su conocimiento. En un 

plazo de dos afios cada pais determinara el grado de liberalizacion en cuanto al trato 

nacional, nacién mas favorecida y requisitos de desempefio. Estas medidas no Incluyen a los 

sectores mas sensibles a las exportaciones, como son telecomunicaciones basicas, servicios 

sociales y maritimes. Una vez determinado et grado de liberalizaci6n, las medidas no podran 

volverse mas restrictivas. 

  

£* La Jomada , Junio 11 de 1998., p 2 

tdem 
* Conchello, José Angel, ob cit , pp. 154-155. 
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Quiza fas exigencias de Estados Unidos y Canada sobre la liberaci6n en México de mas 

sectores que se consideren como no prioritarios o sensibles puede poner en grave riesgo a la 

industria y comercio nacionales, debido a las disparidades tan marcadas que nos separan: 

entre tos riesgos principales destaca el apoderamiento de diversas ramas productivas que no 

podran hacer frente a ta competencia globalizada. 

Con la apertura a las inversiones México debera tener cuidado, ya que se dice que para salir 

de la miseria el obrero mexicano necesita aumentar su productividad para ser mas 

competitivo y asi lograr mas ingresos, pero elevar la productividad para ser mas competitivos 

frente a una economia que se distingue por su alto rendimiento no es nada facil. Se requieren 

inversiones que son muy caras por el costo del dinero, Inversiones que, para poder pagarlas, 

llevaria a Un aumento en el precio de los productos y entonces se perderia la actual 

competitividad®. Los puntos que mas /e interesarian a México son los menos deseables, 

desde el punto de vista de Estados Unidos. Mientras que a México le interesaria facilitar la 

entrada al mercado estadounidense de sus trabajadores y sus productos y obtener para la 

industria nacional un mayor acceso a tecnologia avanzada. Estados Unidos, por su parte, 

esta interesado en exportar capital para aprovechar oportunidades en diversas ramas poco 

saturadas en México, por lo que su principal interés no es compartir su tecnologia con la 

industria nacional 

El proceso de apertura comercial se acelero, principalmente con la firma del TLCAN sin 

embargo, ésta no fue acompajiada con una estrategia de fomento real a la industria nacional, 

lo cual dificulté ta reabsorcién de recursos productivos, ya que éstos fueron canalizados a la 

competencia a través de las importaciones. Con las inversiones, los paises firmantes tienen 

como finalidad exportar mas, para asi fortalecer su economia, pero s! partimos del hecho de 

que ef comercio se lleva a través de los tres paises tiene que haber unos que Importen y 

otros que exporten. Estados Unidos esta pensando en el mercado mexicano como un 

receptor de excedentes, ya que con la apertura a las importaciones aprovecha que la 

demanda es hoy la television a colores, el secador de pelo, el horno de microondas, para los 

cuales hay dinero disponible, por lo que no debera permitirse que nuestro pais se convierta 

en un consumidor potencial®> 

Mexico con la firma del TLCAN se integra mas al mundo capitalista, donde las inversiones se 

caracterizan por satisfacer a los especuladores de la bolsa, cuya prioridad se manifiesta en 

obtener mayores ganancias®. El establecimiento de una técnica de produccién avanzada, 

elevada inversion por obrero, personal altamente capacitado, excesivo consumo de energia y 

muchos controles electrénicos no puede producir fa reaccién en cadena que se esperaba y 

provocaria el estancamiento de los sectores rurales y tradicionales de la sociedad, 

haciéndose mas grave el rezago y la excesiva concentracion. 

En Mexico, para superar esa brecha, se necesitan respuestas de acuerdo con la necesidad y 

una técnica sin gigantismos que sirva de puente eficaz entre los recursos disponibles y los 

propdsitos que se requieren cumplir, esto es, una técnica adecuada o intermedia en ta que se 

trata de una posibilidad de desarrollo que comienza a abrirse paso y que dara alos expertos 

nuevas formas de accion directa inmediata, nuevos métodos para resolver problemas 

tecnicos con recursos a su alcance; en conclusién, no necesitamos 20 afios de ahorro para 

crear un nuevo empleo. Ahora bien, la promocién de esa técnica adecuada no debe significar 

el rechazo de Ja técnica mas avanzada en las areas donde haga falta, ya sea en medicina 0 

computacion®” 
  

“? Conchelfo. Jose Angel, ob. cit , pp. 153-154 
+ Bernal Sahagun, Victor Manuel . ob cit., p. 42. 

© Conchetlo, José Angel, ob cit, pp. 76 y 158-460, 
“idem , pp 35-36 
“pbidem , pp. 32-33 y 271-273
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Las medidas establecidas en este apartado conllevan a tener Oportunidades para atraer 

inversiones que repercutiran favorablemente en el avance tecnoldgico y en la modernizacién 

de la planta productiva, siempre y cuando estos se enfoquen a una mejor y mayor producci6n 

de bienes y servicios nacionales. 

Comercio transfronterizo de servicios. 

El comercio transfronterizo de servicios significa ta prestacién de un servicio: 

a) Del territorio de un pais al territorio de otro pais miembro. 

b) De personas de un pais a personas de otro pais miembro. 
¢) Por un nacional de una Parte en territorio de otra Parte. Incluyendo: 

- Produccién, distribucién, comercializacion, venta y prestacién de un 

servicio. 
~ Lacompra, uso 0 pago de un servicio. 

~— Acceso y uso de transporte y distribucion relacionado con la prestacién 

de un servicio. 
- La presencia en su territorio de un prestador de servicios de otro pais 

miembro. 
— Et otorgamiento de fianza o garantia como condicién de la prestacién de 

UN SErvIClO. 

Para contar con una mejor calidad en fos servicios transfronterizos México, Estados Unidos y 

Canada impulsan e! proyecto de una supercarretera del tratado de Libre Comercio, la cual 

correra por !os tres paises y contara con un mecanismo de control electromagnético que se 

establecera, en los transportes de carga que circulen por la zona, con el objeto de agilizar el 

comercio. Uno de los grandes beneficios de esta supercarretera sera el ahorro en jos costos 

de transportacién de mercancias, el cual se espera bajar entre 25 y 40%, lo que redundara 

en un mayor comercio de mercancias, aunque ésta sdlo sea en mayor medida de 

importaciones Pero el beneficio no habra de darse en términos igualitarios, debido a que fa 

parte mexicana cuenta con flotillas de 30 o 40 trailers por firma en promedio, mientras sus 

contrapartes estadounidenses y canadienses ya poseen flotillas que flucttan entre 2 y 4 mil 

trailers por sociedad. 

A pesar de su ventaja potencial, los transportistas norteamericanos no respetaron los 

términos establecidos en el TLCAN para entrada libre de camiones de carga. Se restringié el 

libre acceso por el supuesto deterioro de los camiones y la falta de pericia de los 

transportistas mexicanos para manejar. En el fondo lo que ellos temen es fa gran preparacion 

y experiencia que han desarrollado nuestros transportistas en la deteriorada red carretera 

nacional, y que pueden restarles clientes en su propio pais, ademas del menor precio en el 

servicio y los prolongados periodos que pueden manejar. Una restriccién cuantitativa significa 

una medida no discriminatoria que impone timitaciones sobre: 

a) Ei numero de prestadores de servicios, 

b) Las operaciones de cualquier prestador de servicios. 

Servicios profesionales significan los servicios que para su prestacién requieren Educacion 

Superior Especializada, o adiestramiento o experiencia equivalente, y cuyo ejercicio es 

autonzado o restringido por una parte. Para México Jas restricciones cuantitativas en este 

apartado son: 

  

“? Secretaria de Comercio y Fomento Industnat , ob. cit, Art. 1213
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- Telecomunicaciones. Arrendamiento o subarrendamiento sobre la capacidad 

de infraestructura permitido hasta el 30% de la capacidad instalada. 

- Servicios Educativos Privados. Requiere permiso de la Secretaria de 
Educacién Publica (SEP) o autoridad estatal competente para la prestacién 
de servicios de educacién primaria, secundaria o normal, y de trabajadores y 

campesinos. 
~ Transporte Terrestre Se requiere permiso de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) (Anexo V). 

Para el otorgamiento de licencias o certificados, cada parte adoptara requisitos y 

procedimientos de manera que no constituyan una barrara innecesaria al comercio, 

procurando que. 

a) Las medidas sean objetivas y transparentes, referidas a la capacidad y 

actitud para prestar el servicio. 
b) No sea mas gravosa de lo necesario para asegurar la calidad del servicio. 

c) No sea una restriccién encubierta para prestar ef servicio. 

Se podra denegar el otorgamiento de licencias 0 certificados en los casos que se determine 
que el servicio que es prestado por un nacional de algun pais que no es miembro del TLCAN, 

quiza vaiga la pena ef otorgamiento de licencias certificados en el terreno educativo puede 

beneficiar mas a nuestro pais La diferencia en fa educacién no es tan abismal como puede 
pensarse, aqui también existe calidad académica Lo que nos separa de Estados Unidos y 
Canada son los recursos econémicos para capacitar a los trabajadores y la tecnologia para 

la realizacién de investigaciones Sin embargo, en actitud salimos perdiendo frente a los 
europeos y més alin con los japoneses, los cuales invierten una buena cantidad de recursos 

en la capacitacion de sus trabajadores para que se especialicen en una actividad 

determinada, de acuerdo con sus capacidades. Los resultados en ia inversion son objetivos: 

Japén en pleno desarrollo y Estados Unidos y México con crisis estructural. 

Para los servicios transfronterizos existen pocas disparidades con respecto a nuestros 

vecinos del Norte. Podemos atrevernos a decir que la competencia para la prestacién de los 

servicios se da en iguaidad de circunstancias. Para un cliente lo importante es que llegue ia 

mercancia a su destino, no que una persona salga bien capacitada; sin importar lo bien 

pulido de los camiones o la capacitacién para el manejo de maquinaria muy sofisticada, si 

ésta no existe. 

Servicios financieros 

El Articulo 1416 del texto del TLCAN define a los servicios financieros como todos los 

servicios de naturaleza financiera, excepto que para efectos de los servicios financieros, los 

prestamos e instrumentos de deuda seran de la siguiente manera’ 

a) Un préstamo otorgado por una Parte a una Institucion Financiera o 
instrumento de deuda emitido por una Institucion Financiera es una 

inversidn, solo cuando sea tratado como capital para efectos regulatorios en 

el pais donde esté ubicada la Institucién Financiera. 

Como resultado de la nueva ley extranjera en México efectuada en 1993, el gobierno 
modificé las normas que regulaban el sistema financiero con la prioridad de modernizario y 

asi satisfacer las necesidades de una economia agil para enfrentar la apertura del mercado. 

Sus principales objetivos fueron preparar a jas instituciones financieras mexicanas para la 

competencia internacional, eliminar el exceso de normas y regulaciones y promover el ahorro 

interno.
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La intencién de México era hacer del sistema financiero un area dinamica y de rapida 

expansion en la economia nacional para contribuir como una pieza fundamental en su 

desarrollo y crecimiento para facilitar la asignacién de! ahorro y promover la inversion y 

facilitar las transacciones econdmicas. Sin embargo, tal parece que esto qued6 como una 

intencion, ya que los hechos rebasaron los propésitos establecidos inicialmente. 

El proceso de privatizacién que tuvo lugar en nuestro pais al inicio de la década de los 90 

incluy6 principalmente al sistema bancario nacional, el cual contemplaba_principaimente 

tograr la eficiencia operativa y financiera para enfrentar los tiempos que se avecinaban por el 

TLCAN. Los comentarios oficiales no se dejaron esperar la venta habia resultado un éxito, en 

promedio ef gobierno habia salido ganando a la razén de tres por uno. Las grandes 

inversiones realizadas por fos nuevos banqueros habria que recuperarlas en el corto plazo, 

tan corto tenia que ser éste, que recurrieron al incremento desmedido de las tasas de interés 

y al aumento en la misma proporcion de los costos en el servicio. Sus utilidades crecieron 

tanto que al cabo de dos afios Ia inversion estaba recuperada. Mucho cost al pais esta 

transaccién El incremento en fas carteras vencidas fue mayUsculo. La descapitalizacion que 

sufrieron los bancos a raiz de este problema y como consecuencia de la crisis de 1994 Nevo 

al gobierno a crear el Fondo de Proteccién al Ahorro (Fobaproa) para rescatar a los bancos 

de su inminente quiebra. Actualmente los recursos que se obtuvieron por la venta de los 

bancos han costado al pais tres veces ese valor. 

Por to que corresponde a las instituciones financieras extranjeras que planean entrar al 

mercado mexicano encuentran en el Fobaproa una limitante, ya que tienen que realizar una 

aportacién como parte del programa para garantizar el ahorro de los depositantes y los 

compradores Se espera que los nuevos bancos hagan estas aportaciones aunque ellos no 

tendrian ninguna obligacién inicial que requiriera garantia alguna, sdlo deberia exigirseles 

depésitos sobre las obligaciones a medida que se fueran adquiriendo. Sin duda esto puede 

ser un obstaculo para que los inversionistas extranjeros vengan a invertir en el sistema 

financiero Entre sus acepciones, el TLCAN define a una inversién en servicios financieros 

aquella cuyo objetivo sea su regularizacion. 

Dificilmente puede pensarse que sea ésta una inversi6n después de que el objetivo 

inicialmente planteado en ta venta de tos bancos era evitar precisamente el mantenimiento de 

un sistema financiero neficiente. , Inversion para qué 0 para quién? Si el gobierno ha retirado 

subsidios a la inversion productiva, ,por qué no hacer lo mismo en el sistema financiero?. 

Para el TLCAN el libre comercio es alcanzar ta menor intervencién del Estado, es decir, que 

el mercado defina su funcionamiento. Con este apartado, la fibre competencia no se cumple. 

El gobierno puede intervenir para fines estrictamente regulatorios de sus finanzas nacionales, 

no para subsidiar a instituciones ineficientes. 

Para analizar el sistema financiero de un pais es necesario atender la eficiencia con la que 

capta el ahorro y lo asigna entre sus diferentes demandantes. Esta deficiencia tiene al menos 

tres vertientes que pueden examinarse: primera, la penetracién del ahorro y promocién del 

mismo; segunda, !a asignacién entre los diferentes agentes demandantes, es decir, la 

canalizacién de recursos financieros a las empresas nacionales, y tercera, los costos en que 

se incurre para la realizacion de este proceso. La poca eficiencia en el sistema bancario en la 

actualidad se manifiesta a través de! ahorro y su aplicacion. 

En et transcurso de los primeros cinco meses de 1996, las instituciones de banca multiple 

captaron recursos del publico ahorrador por 70,800 millones de pesos, mientras que en ese 

mismo periodo canalizaron financiamiento al sector privado por 48,500 millones de pesos, lo 

que representa sdlo un 69% del ahorro, segtin datos del Banco de México. La vida de un 

banco depende en cierta medida de! ahorro, pero fundamentalmente depende mas del 

crédito para su funcionamiento: gqué pasa con ese 31% que no financi6?, ~Adonde fue
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canalizado”. Asi dificilmente se podré exigir que un banco mexicano compita con un banco 

extranjero. Si muchas de las empresas dependen del crédito para subsistir o para 

modernizarse, qué pasar con ellas. La planta productiva nacional no soportara la escasez, y 

la economia en su conjunto seguira derrumbandose. 

b) Un préstamo (0 instrumento de deuda emitido por una Institucion Financiera) 

otorgado por una Institucion Financiera a otra Institucion Financiera es una 

Inversion; no es una inversién cuando se trate de un préstamo (0 

instrumento de deuda emitido por una Institucion Financiera) en los mismo 

términos pero para efectos regulatorios. 

c) No constituyen inversion un préstamo (o instrumento de deuda emitide por 

una institucion Financiera) al gobierno o a una empresa del Estado del pais. 

d) Un préstamo otorgado {0 instrumento de deuda emitido por una Institucion 

Financiera) por un prestador de servicios financieros transfronterizos, es una 

inversion si dicho préstamo o instrumento de deuda cumple con Jos criterios 

para las inversiones establecidas en el apartado relativo a “Inversiones” de 

este trabajo. 

En estos apartados se establecen los elementos que son considerados para determinar en 

qué situaciones adquiere el rango de inversion dentro det sistema financiero. Las definiciones 

que intenta ilustrar el TLCAN en materia financiera carecen de principios de libre 

competencia. Cuando una institucién financiera presta a otra institucion financiera solo se 

justifica para la creacién de grupos, debido a que la variedad de productos y servicios es mas 

limitada en comparacién con el de las empresas; es decir, su mercado es selectivo y Unico. 

Por otro lado, el TLCAN practicamente impide el financiamiento al Estado, pero no impide 

que el sistema financiero subvencione a empresas bajo premisas parciales en el 

otorgamiento de créditos. Actualmente cada grupo bancario se ha organizado como nucleo 

de una serie de empresas a las que preferentemente y a su beneficio orientan el crédito. 

Las empresas def Estado actualmente carecen de recursos para alcanzar el desarrollo 

tecnolégico y productivo. Esta seria una muy buena oportunidad para que los bancos 

financiaran proyectos de modernizacién de éstas. La prestacién de servicios financieros en 

cualquier pais puede prestarse tanto por entidades privadas como por entidades publicas en 

el territorio respectivo. El TLCAN no delimita la participacién estatal en la prestacion de 

servicios financieros; el propdsito es muy claro: ja intervencion estatal en la operaci6n de una 

institucion financiera. Una vez mas el gobierno pensé en términos coyunturales, poco tiempo 

tenia de que los bancos habian sido privatizados, y su Unica intencion era protegerlos a 

través de este apartado. 

Para México la idea no es descabellaca, ni siquiera alejada de nuestra realidad, pero para los 

canadienses y estadounidenses si lo es, los gobiernos de Estados Unidos y Canada, 

campeones del tibre mercado, gduefios de una institucién financiera?. Una mas de las 

asimetrias def TLCAN. Podra establecerse cualquier institucién Financiera en cualquier pais 

con la modalidad juridica que elja el inversionista. Asimismo cada pais permitira la 

participacion amplia en el mercado de un pais, mediante su capacidad para’ 

a) Una gama de servicios financieros, a través de instituciones financieras 

distintas. 
b) Expandirse geograficamente en ese pais. 
c) Ser propietario de instituciones financieras en territorio del pais, sin estar 

sujeto 2 requisitos para fas instituciones financieras extranjeras
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Las instituciones financieras que lleguen a establecerse en nuestro pafs, particularmente de 
Estados Unidos y Canada, representara para México una ventaja; los servicios financieros 

que ofrezcan estos ampliaran fa variedad de opciones para el publico ahorrador y, en el 
caso de las empresas, para obtener financiamientos a tasas menores de las que ofrezcan 
las mstituciones financieras nacionales Aunado al servicio de atencidn al publico que sera 
mejor para allegarse de clientes. Sin duda estos elementos seran la "Espada de Damocles” 
para el sistema financiero nacional La banca mexicana es menos competitiva que la 
extranjera. Sus costos de operacién y tasas de interés deberan disminuir para poder 
competi ante la apertura del sector, pero sobre todo, para atender y apoyar mejor al sector 

productivo nacional. 

Con la competencia en el sistema financiero mexicano, se deberan aprovechar las ventajas 
comparativas existentes con sus socios comerciales. Estos retos consistiran en actualizar su 
tecnologia en areas de computo y telecomunicaciones, capacitar y desarrollar a su personal 
en éstas para alcanzat un desarrollo organizacional, promoviendo la excelencia de 
proyectos en sus recursos humanos, técnicos y financieros, y de procedimientos. Cada pais 
evaluara el acceso a mercados por cada uno de ellos, una vez cumplidos los plazos en 
México y Estados Unidos para establecerse. Los acuerdos permitiran a los inversionistas de 
olro pais miembro elegir la modalidad juridica para el establecimiento de bancos 
comerciales. La constitucién de una Instituci6n Financiera en una parte sera conforme a las 
leyes establecidas en esa parte. 

El capital maximo individual autorizado por México no excedera def cuadro 

siguiente: 

Tipo de institucién financiera Capital individual maximo autorizado 

Institucién de banca multiple 15% 
Casas de botsa 40% 

Instituciones de seguros: 
Ramo de dafios 1.5% 

Ramo de vida y enfermedades 1.5% 

Este porcentaje se refiere al capital aportado por cada inversionista, del que 100% esta 
representado por la suma del capital total de las instituciones def mismo tipo. Este cuadro no 
se aplicara a las instituciones mexicanas de seguros que se constituyan en et futuro 0 las ya 
existentes, donde haya inversién extranjera. Lo que busca nuestro pais en restringir las 
inversiones a los extranjeros, para contar con una variedad de ellos para invertir en México, 
no sdlo en instituciones financieras sino también en jas ramas industrial y comercial Esta es 
una ventaja adicional: nuestro pais necesita de inversién extranjera para Jograr et desarrollo 

en Jas empresas nacionales. 

Para el sector de seguros se prevén dos métodos por medio de los cuales los inversionistas 
canadienses y norteamericanos podran tener acceso al mercado mexicano En primer lugar 
se fij0 que las compafiias que se establezcan en coinversién con mexicanos podran 
aumentar gradualmente su porcentaye de participacién accionaria, de 30% en 1994, a 51% 
en 1998 y a 100% en el afio 2000, no quedando sujeto este esquema a limites maximos de 
participacion en el mercado. El segundo método establece que las compafifas aseguradoras 
podran constituir inmediatamente subsidiarias hasta con un 100% de capital extranjero, pero 
se limita su pasticipacién individual hasta por 1.5% del mercado. El TLCAN busca 
incrementar la inversi6n extranjera en materia de seguros, lo que constituye una ventaja 

frente a ja falta de cultura de aseguramiento en México 

** Betanzos Zamora, Jesus y otros ob cit. p 79
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Precisamente este apartado persigue el objetivo de ofrecer mayores opciones en estos 

servicios Para las aseguradoras de Estados Unidos y Canada no se presentara competencia 

alguna de las aseguradoras mexicanas, debido a que el mercado en esta materia es arido y 
muy reducido Con el fin de permitir una admunistracién adecuada de los limites de capital 

arriba mencionados, se aplicaran las disposiciones siguientes: 

a) Para el establecimiento de una filial financiera extranjera, México 
determinara el capital autorizado por el TLCAN, y éste deberd ser pagado en 

su totalidad. Una vez establecida, México puede permitir que el capital 

autorizado por el TLCAN exceda al capital pagado. De ninguna manera el 
capital autorizado podra ser reducido por debajo del capital pagado. 

b) México tiene el derecho de restringir la transferencia de activos o pasivos de 

la suma de todas las filiales financieras extranjeras, que tengan como fin 

evadir tos limites del capital sefialado. 

La suma total del capital autorizado por las filiales financieras extranjeras del mismo tipo, 

establecidas en México no excederan durante el periodo de transici6n (6 afios posteriores a 

la entrada en vigor de! Tratado) el siguiente porcentaje”®. 

Tipo de institucién financiera % del capital total 

Limite inicial Limite finat 

Institucion de banca multiple 08% 15% 

Casas de bolsa 10% 20% 
Factoraje financiero 10% 20% 

Arrendadoras financieras 10% 20% 

El capital existente a la fecha de la firma del tratado de una sucursal bancaria extranjera 

establecida en México con anterioridad a esa fecha, sera exciuido de los limites al capital 

total a que se refiere esta lista (Anexo VII, seccidn B). A partir del séptimo afio de vigencia del 

Tratado se eliminan los limites de participacién, pero se podra imponer una salvaguarda que 

permita congelar la participacién extranjera si ésta supera para tas instituciones de banca 
multipie ef 25% y el 30%, por lo que México tendra el derecho de congelar esta participacién 

una sola vez, durante los cuatro afios siguientes al periodo de transici6n; si dicha restricci6n 

es aplicada no durara mas de tres afios. El Tratado planted la necesidad de dar a fos 

extraryeros la oportunidad de entrar, pero a su vez que las empresas financieras mexicanas 

tuvieran el tiempo para desarrollarse y alcanzar un importante nivel de eficiencia y calidad. 

Aqut es importante desarrollar un marco regulatorio tal que permita que se queden las 
instituciones financieras extranjeras, esto es, evitar que las salvaguardas que se apliquen 

después del perfodo transicién para proteger al sistema financiero propicien que estas ya no 

operen o no inviertan mas en nuestro pais. 

Las instituciones financieras que operen en México, asi sean fillales, tendran que invertir en 

México para poder establecerse, asimismo, una filial que se establezca en nuestro pais no 

podra regular su capital a través de transferencias de activos o pasivos; supongamos que 
una fital rebasa tos limites autorizados, ésta no podra transferir activos a otra argumentando 

que no es de su propiedad, o bien, adquiriendo deudas ficticias de una fillat para fines de 

disminuir su capital autorizado. En principio el TLCAN obliga a un inversionista extranjero a 

invertir en nuestro pais al momento de establecerse pero una vez realizado esto, la inversion 

puede verse disminuida, lo que equivale a decir que para e! establecimiento de una filial 

financiera extranjera sélo es necesario presentar el capital fisicamente y después hacerlo 

*- Betanzos Zamora, Jesus y otros ob. cit, p 81
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circular no como propiedad de dicha filial. Con esto queda el riesgo de que muchas 
instituciones financieras extranjeras vengan a establecerse con relativa facilidad, pero sin la 

obligacién de invertir en infraestructura. Este proceso bien puede ser benéfico pero lleva sus 
hiesgos. 

El impacto del control extranjero en grupos bancarios mexicanos de primer orden, seria 
probablemente mas decisive en cualquier otro sector de la economia nacional, sobre todo si 

ese control es estadounidense. Imaginemos que un banco mexicano muy importante fuera 
integrado informaticamente al estadounidense. Toda su gestidn de tesoreria seria 
centralizada en las grandes plazas financieras de Estados Unidos La politica de 
financiamiento de la economia seria determinada a partir de criterios de rentabilidad y de 
seleccién, de acuerdo con las perspectivas de la matriz y sélo afectarian a clertas regiones 
de México (en el norte menos que en el sur). A ja larga eso generaria una aceleracién de la 
integracién en ciertas zonas de México a la economia estadounidense y el abandono de las 
zonas menos interesantes en el ambito financiero y productivo. 

La operacion financiera continuara estando en y mucho mas aila de la naci6n y, por tanto, 
continuaran siendo angostos los margenes de maniobra nacional. En junio de 1996 ya 
operaban 16 bancos extranjeros en México y tres mas tenian participacidn directa en bancos 
mexicanos. Si el TLCAN marca un periodo de ajuste de |0 afios antes de que ocurra la 
apertura total a la inversién extranjera, qué sucede con esta cada vez mayor participacién 
en el sector financiero de inversionistas extranjeros. Cada pais debera otorgar trato 
nacional, igualdad de oportunidades para competir, asi como trato de nacidn mas favorecida 
a los prestadores de servicios financieros que operen en su territorio. Todo pais firmante 
permitiré que una institucién financiera preste servicios de alguno de otro pais integrante, en 
concordancia con su ley nacional en servicios similares. La institucién financiera elegira la 
modalidad institucional y juridica bajo la cual se preste el servicio y podré exigir autorizacion 

para la prestacién de ese servicio. 

En e! caso de Consejo de Administracién no habra restricciones en cuanto a sus integrantes 
con respecto a la nacionalidad. Lo antes expuesto puede resultar benéfico en el sentido de 
que se infunda un nuevo espiritu empresarial con ideas frescas, de las cuales los directivos 
nacionales pueden obtener mejores beneficios. Cada pais brindara la informacién necesaria 
en el establecimiento de una institucién financiera; el pais emitira una resolucién 
administrativa sobre fa solicitud de una institucién financiera, no excediendo de 120 dias 
para emitir una resolucién. No se obligaré a ningun pais firmante la divulgacién de 
informacion de asuntos financieros o cuentas de sus clientes, asi como informacion 
confidenctal en perjuicio de una empresa. 

La apertura financiera significara, sin duda alguna, el colapso de varios bancos y servicios 
financieros como son el factoraje, aflanzadoras, arrendadoras, etcétera, asi como la muerte 
de la mayoria de las aseguradoras, pues las grandes firmas estadounidenses dominaran el 
mercado mexicano, y sus enormes recursos e infraestructura haran que los mexicanos no 

puedan competir con ellas. Ademas, los conocimientos y experiencia de las casas de bolsa 
y en general dei Sistema financiero mexicano son escasos, y el capital base de las 
empresas financieras nacionales mas grandes y competitivas es muy pequefio. 

&n un sistema capitalista el dinero se mueve rapidamente en el mundo. Evidentemente los 
duefios del capital no tlenen interés por las empresas sino por sus utilidades. No pueden 
hacer planes a largo plazo que sacrifiquen la ganancia inmediata, y si ésta es escasa vuelan 
como golondrinas a otras empresas. La especulaci6n esta estorbando el progreso productivo 
nacional. Los inversionistas no intervienen en el desarrollo de la empresa, Unicamente 
especulan con ella. Esto provoca la desigualdad social, la acumulacién de la riqueza y la 
extrema pobreza, por lo que se deprecian todas ias manifestaciones sociales, como son la
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salud, fa educacién, el medio ambiente e incluso la democracia si ésta no garantiza la 

ganancia. La apertura del sistema financiero y sus consecuencias cas! inevitables es de una 

mayor subordinacién y pérdida de soberania nacional, frente a procesos de un tratado como 

el que el gobierno se ha empefiado en ilevar adelante como Unica forma de adaptarse al 

mundo de la modernizacién, en una competencia desigual, no sélo por poderio de los socios, 

sino por fos moviles de dominio absoluto parte del mas fuerte: Estados Unidos, en una etapa 

decisiva de recuperacién que le ofrece la oportunidad de reestructurar su vapuleado pero 

muy poderoso, sistema financiero. 

Politica en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado. 

Cada pais integrante adoptara o mantendra medidas que prohiban practicas de negocios 

contrarias a la competencia y emprendera las acciones conducentes, para el logro de los 

objetivos establecidos por el TLCAN. Los paises integrantes del TLCAN cooperaran para 

alcanzar el cumplimiento de la legislacién en materia de competencia y consultaran sobre 

asuntos de interés mutuo, como es asistencia legal, comunicacién, consulta e intercambio de 

informacion en cuanto a la aplicacién de leyes y politicas en materia de competencia. El 

TLCAN tiene como objetivo principal liberar todas las barreras que impidan el libre 

intercambio comercial entre las naciones integrantes. Para el TLCAN la competencia es uno 

de los elementos primordiales, bajo tos cuales se fincara el fibre comercio Sin barreras. 

Las caracteristicas de! mercado, en la actualidad, sufrieron un cambio radical, la apertura 

comercial ha generado crisis en las empresas nacionales, razon por la cual es el momento 

propicio para estudiar cada una de las perspectivas que se abren en los negocios analizar 

fortalezas, debilidades y areas de oportunidad, definir un escenario a largo plazo y la forma 

de alcanzarlo Sin embargo, éstas tendran que enfrentar la competencia bajo circunstancias 

particutarmente dificiles, y su grado de competitividad va a depender de la capacidad de cada 

una de ellas para encontrar un socio def exterior que compense sus carencias y debilidades; 

el area de actuacién empresarial puede verse disminuida por el propio TLCAN en materia de 

competencia, debido a ta restriccién de las empresas gue quedan fuera de la regién; si éstas 

no son de México, Canada o Estados Unidos, no podran establecerse en términos de 

iguatdad”’. 

Con fa firma del TLCAN, el comercio y las inversiones mundiales van disminuyendo 

paulatinamente. La competencia se esta restringiendo a una region, la importacion de 

materias primas de otros paises no integrantes disminuira, a menos que sean absolutamente 

indispensables; se traeran de los paises firmantes, con el propdsito de que no haya 

entrometidos europeos y japoneses en to que fabriquemos y para atarnos en el comercio y 

las inversiones Mas que hablar de una asociacién podemos hablar de una inmersién en el 

enorme mercado norteamericano para contrarrestar ef poder de los bloques 

internacionales”2. Por otro lado, la competencia que puedan librar empresas mexicanas con 

sus contrapartes estadounidenses y canadienses, no habra de realizarse en términos de 

equidad -el grado de igualdad entre economias se leva a cabo en funci6n a la competencia- 

lo cual se debe a cinco caracteristicas primordiales: 

1 La infraestructura productiva y comercial es muy inferior a la de nuestros 

socios comerciales 

2. La mayor parte de las empresas no estan en condiciones de aceptar el reto 

de inmediato y muchas no han podido hacerle frente de manera exitosa. 

3. El alto costo de financiamiento a fa inversion. 

  

“La reestructuraci6n det comercio mundial”., Bortoni, Vicente H., Contaduria y Admunistracion., Num. 167., p. 41. 

** Conchetla, Jose Angel, ob. cit. pp. 132-136.
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4. La falta de una cultura empresarial ara actuar en situaciones de 

competencia; mas bien, los empresarios se han dividido el mercado. 

5. El mercado en disputa es el mexicano. 

Las empresas de México se enfrentan a la competencia internacional en situaciones 

adversas. Si bien ef discurso es en favor del libre intercambio, la evolucién de las relaciones 

las esta llevando en direccién contraria. La tendencia es hacia el denominado comercio 

administrado, es decir, un punto intermedio entre la proteccion cerrada y la libertad plena en 

los mercados’®. Cabe hacer notar que la cercania con los mercados no es factor de la 

produccién, como tampoco lo es tener muchas playas, argumentos normaimente utilizados 

por aquellos que aseguran que México sf es competitive. Esas; son ventajas frente a otros 

paises sdfo si se produce. Lo importante es, primero, producir. Las demas Partes de la 

mercadotecnia vienen después (producto, precio, plaza y publicidad).”* Empresa del Estado 

es una empresa propiedad 0 bajo control de una parte mediante participacién accionaria. 

Para el TLCAN un monopolio es cualquier entidad, incluyendo un organismo o consorcio 

gubernamental que, en cualquier mercado pertinente en territorio de una Parte, ha sido 

designado proveedor o comprador unico de un bien o servicio. Ninguna disposicién de este 

tratado se interpretaré para impedir a las Partes designar un monopolio. Las caracteristicas 

que dieron pie a la inclusién de este apartado en el texto de! TLCAN obedecieron mas a 

situaciones coyunturales que a la proteccién real de empresas estratégicas; las empresas 

recién privatizadas en México tendrian que protegerse. Destacan por ser magnitud, el area 

de telecomunicaciones (Telmex y Televisa) y las instituciones financieras, sectores que 

liberaran sus mercados de manera menos acelerada. En este sentido, en el texto del TLCAN 

surgen contradicciones, que por un lado establece “medidas que prohiben practicas 

contrarias a la competencia", y por otra esta autorizando "practicas contrarias a la 

competencia", mediante la libre decision del gobierno en la designacién de monopolios. 

Cuando una Parte pretenda designar un monopolio y esta designacioOn pueda afectar los 

intereses de personas de otra Parte, la Parte: 1) siempre que sea posible notificara la 

designacion al otro pais, previamente y por escrito, y 2) al momento de la designacién 

procurara introducir en la operacién del monopolio condiciones que minimicen o eliminen 

cualquier anulacion o menoscabo de beneficios. En cuanto se designe un monopolio, éste 

gozara de todos tos beneficios que el gobierno le confiera. Ante esta situacion se comprende 

el inciso b} de este Articulo, donde menciona establecer en la operacion del monopolio, 

condiciones que minimicen eliminen cualquier anulacion 0 menoscabo de beneficios. Los 

monopolios son entidades tnicas en su mercado. Pierde esta definicién en el momento de 

compartirlo. Cada una de las Partes se asegurara, mediante el control reglamentario, la 

supervision administrativa o la aplicacion de otras medidas, de que el monopolio: 

4. Acttie de manera que sea compatible con las obligaciones de la Parte en 

este Tratado, cuando ese monopolio ejerza facultades reglamentarias, 

admunistrativas u otras funciones gubernamentales delegadas con respecto 

al bien o servicio monopolizado, tales como permisos de exportacion e 
importacidn, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u 

otros cargos; 

2. Actue solamente segun consideraciones comerciales en la compra 0 venta 

del bien o servicio monopolizado en el mercado pertinente, en cuestiones de 

precio, calidad, disponibilidad, capacidad de venta, transporte y otros 

términos 0 condiciones para su compra 0 venta; 

  

”? Bernal Sahagun, Victor Manuel , ob. cit., p. 139 
“* Schwartz, Ramy y Wanless, Marcos., Mitos geniales de la modemizacion, una aportacién_a fa solucién del 

complejo rompecabezas de la realidad nacional , Ed Planeta., México, 1995., pp. 122-123
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3. Otorgue trato no discriminatorio a la inversién de fos accionistas, a los 

bienes y a los proveedores al comprar o vender el bien o servicio 

monopotizado en el mercado pertinente, y 

4, No utilice su posicién monopdlica para realizar practicas contrarias a la 

competencia en un mercado no monopolizado en su territorio, que afecten 

desfavorablemente fa inversion de un accionista de otro pais, incluso a 

través de las operaciones con su matriz, subsidiaria u otras empresas de 

participacién comun, suministro discriminatorio de bienes o servicios 

monopolizados. 

En México cuando se habla de monopolio necesariamente tenemos que inferir que se trata 

de Pemex y de la CFE. Los conceptos que establece el TLCAN en estos ambitos se refieren 

a los tratos que se establezcan entre éstas, los proveedores y los clientes, los cuales no 

seran susceptibles de ningtin tipo de discriminacién en la compra o venta de los productos 

que comercialicen. Sin embargo, poco a poco las adquisiciones pueden dirigirse a la compra 

de productos de extranjeros, debido a que los productos se exigen con tas minimas normas 

de calidad, que si bien las empresas nacionales puedan tenerlas, las empresas 

estadounidenses y canadienses gozan con la ventaja de contar una mejor infraestructura 

pera producir con la calidad que se requiera Quiza esto solo sirva como pretexto para ir 

despojandonos de nuestros recursos, en este sentido poco podra ayudarse a las empresas 

mexicanas. Por otro lado si el monopolio realiza la adquisicién o venta a una empresa 

nacional fas empresas internacionales que lleguen a participar pueden inconformarse 

aduciendo los apartados del TLCAN ya citados, sin que éstos lleguen a ser reales. 

Para el gobierno ésta sera una oportunidad para subsidiar a nuestras empresas a través de 

subvenciones ocultas, es decir, priorizando adquisiciones. Todos los paises ponen en 

practica subsidios escondidos hasta que un competider mete una demanda antidumping, 

pero mientras no sea derrotado, sigue subvencionando hasta donde pueda para ayudar a su 

industria. La competencia, a menos que sea rigidamente controlada, tlende a destruirse a si 

misma e implica una lenta concentracién de poder; la desaparicion de empresas mexicanas y 

pequefias por esa misma competencia raras veces es digna y leal, el procedimiento actual 

para protegerse de la competencia se llama fusién. Para evitar que la competencia acabe 

con {os participantes, éstos se unen y forman to que se denomina ofigopolio o monopolio 

reduciendo asi ei numero de compafias las cuales se agrupan en Un solo control directivo 

propiciando paulatinamente que fa competencia se vaya diluyendo que los precios no fos 

impongan la oferta y la demanda sino el vendedor. El aumento de precios provoca que la 
demanda disminuya; sin embargo, la libertad del vendedor obliga al comprador: es el Unico 

que ofrece. Esta es la problematica de la falta de competencia. 

Es claro que la asimetria es desfavorable para México. Su planta productiva es insuficiente e 
ineficiente y la mayoria de nuestros empresarios no tienen la capacidad suficiente para 

enfrentarse a sus contrapartes El Estado no ha mostrado la capacidad de conduccién para 

lograr transformar ta planta productiva hacia una mayor y global capitalizacion y su 

consecuente competitividad internacional. El riesgo de estos procesos reside en la pdsibilidad 

de dividir fas economias nacionales en dos: un sector destinado exclusivamente al mercado 

externo y otro al mercado interno”. La tendencia en e! incremento de la productividad previo 

a la entrada en vigor de! TLCAN demuestra que las empresas nacionales atravesaban por 

dificiies momentos; la mayoria tuvo un crecimiento entre 1 y 20%, una productividad muy 

pobre frente ala competencia que se avecinaba. 

* Bernal Sahagin, Victor Manuel, ob cit, p. 124.
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Entrada temporal de personas de negocios. 

Entrada temporal de personas de negocios significa la entrada de una persona de negocios 

de un pais a territorio de otro pais miembro, sin la intencién de establecer residencia 

permanente. Persona de negocios significa el ciudadano de una Parte que participa en el 

comercio de bienes o prestacién de servicios o actividades de inversién. Los paises 

contratantes deberan autorizar la entrada temporal a cuatro categorias de personas de 

negocios* 

4, Visitantes de negocios. Que desempefien actividades internacionales 

relacionados con investigacién y disefio, manufactura y produccidn, 

mercadotecnia, ventas, distribucién, servicios después de la venta y otros 

servicios generales. 

2. Comerciantes. Que lIleven a cabo intercambio sustancial de bienes o 

servicios entre su propio pais y e! pais al que desea entrar. 

3. Inversionistas. Que buscan invertir un monto sustancial de capital en 

territorio de otro pais firmante. 
4. Personal transferido dentro de una compafiia. Capaz de ocupar un puesto a 

nivel administrative, ejecutivo o con conocimientos especializados y ser 

transferido por su compajia a otro pais miembro. 

Y también ciertas categorias de profesionales que cumpian con los requisitos minimos de 

preparacién o su equivalente, que pretendan llevar a cabo una actividad de negocios en el 

Ambito profesional. Los paises miembros realizaran consultas sobre la entrada temporal a 

través de un grupo de personal de trabajo especializado. Dicho grupo, determinara la 

Incumbencia que se permita la entrada temporal de cényuges por periodos de un afio o mas 

en calidad de comerciantes 0 inversionistas, persona! transferido dentro de una compafiia y 

profesionales; valdria la pena sefiatar en este contexto que el gobierno de Estados Unidos no 

acepté fa idea de un acuerdo sobre migracién laboral con México, porque los flujos de 

trabajadores indocumentados le ahorran miles de millones de dolares al afio. Cuando es 

necesario, Washington mantiene interés para obtener mano de obra barata. Por ese motivo, 

Estados Unidos presioné a México y Canada para evitar en las negociaciones del TLCAN el 

tema de la migracién taboral. Ellos nos mandaraén muchas personas de negocios y nosotros 

enviaremos muchos trabajadores para atender sus negocios. 

El comercio entre las tres naciones sin duda seguira incrementandose. Para nuestra mata 

fortuna el intercambio comercial nos sera desfavorable, entre otras razones, por las 

tendencias que han venido manifestandose en las importaciones, que en algunas ocasiones 

resuitan ser éstas de menor precio pero también de menor calidad. La importacién de 

insumos es necesaria debido a que no somos capaces de praducir para nuestra propia 

industria. Si bien es cierto que habra mecanismos de regularizacién en ej comercio, sera 

dificil que éstos resulten aplicables en México, ya que puede provocar que los flujos de 

inversion dejen de venir a nuestro pais. En todos los casos es necesaria la canalizacién de 

recursos para apoyar a la empresa nacional, no para saivarla de la quiebra como en antafio 

se especuld, sino para impulsarla al desarrollo. Hay que poner a circular el dinero en 

productividad, quiza sea fo unico que nos falta para crecer. El caracter del TLCAN es a todas 

tuces excluyente. No existe libre comercio real entre naciones. E| Tratado paraddjicamente 

representa su formalizacién fegal. Con el acuerdo comercial, el mercado esta garantizado 

para Estados Unidos por mucho tiempo con la tendencia a incrementarlo en el continente. 

Muy pronto nuestro pais sé abrid a la competencia internacional. La infinitamente menor 

infraestructura instalada, la falta de una cultura empresarial moderna y la enorme 

dependencia econémica de México con Estados Unidos lejos de estar contribuyendo al 

desarrollo del pais sigue ahondando las diferencias, que nos pueden llevar a consolidar el 

viejo suefio norteamericano.
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2.6 Resultados del TLCAN en los 
cuatro primeros afios. 

El Tratado de Libre Comercio, a cuatro afios de entrar en vigor, ha llevado a México a 

convertirse en la décima fuerza exportadora del mundo, a fa vez que ha incrementado de 

manera considerable los flujos de inversion extranjera y traido una modernizacién que era 

muy necesaria en muchos sectores de fa planta productiva. Cierto, el comercio sin 

restricciones esta poniendo al borde de la desaparicién a algunas industrias del pais que 

simplemente no pueden competir con la mercadotecnia ni el concepto de productos 

competidores del extranjero, como la industria juguetera, a la vez que ha golpeado 

fuertemente a otras, como fa textil y, en especial, la confeccién; pero, con todo, son 

numerosos los sectores ganadores y sus ventas al exterior van en aumento. A cuatro afios 

de haberse puesto en marcha, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y 

Canada sigue en el ojo del huracan, pero pese a las oscuras predicciones de los opositores 

al Libre Comercio, el TLCAN esta funcionando. Muy palémico ha resultado el balance de Ja 

apertura comercial, incluso su calificacion es muy dispersa, lo cual seguramente esta en 

funcién de quién lo dice y el sector donde se desempefia; sin embargo, indudablemente ha 

traido mas beneficios que costos y ha llevado a México a colocarse como la décima potencia 

comercial del mundo. 

Una opinion imparcial y muy calificada es fa del reconocido catedratico Isaac M. 

Katz, jefe del Departamento Académico de Economia del Instituto Tecnolégico 

Auténomo de México (ITAM), quien califica la apertura general de la economia, 

en particular al TLCAN como un fenémeno que ha traido grandes beneficios al 

pais, obviamente ha determinado algunos costos, pero los beneficios han 

compensado estos costos.”° 

La ganancia del TLCAN y la aplicacién de otros tratados de libre comercio es que han dado 

mas eficiencia y competitividad a la economia mexicana que si no tos hubiera tenido. Los 

beneficios que ha aportado el TLCAN han sido significativos, porque hemos observado un 

crecimiento notable de las exportaciones no petroleras independiente a to que haya pasado 

con el tipo de cambio, fo que resulta un punto importante porque en una economia protegida 

se requiere de un subsidio, primordiaimente cambiario, para exportar; pero cuando una 

economia esta abierta, como la mexicana, toda operacién de comercio exterior se vuelve 

cas! independiente de los precios del tipo de cambio. Hemos vivido depreciaciones 

importantes del tipo de cambio en 1995 y a partir de entonces vimos una apreciacién real que 

muchos han considerado como sobrevaluacién, pero en primer lugar no tiene sentido hablar 

de ella con un tipo de cambio flexible, y en segundo lugar, pese a la evolucién del tipo de 

cambio real, las exportaciones siguen creciendo, lo que demuestra que en una economia 

abierta ef impacto que puede tener una variacién en et tipo de cambio sobre la competitividad 

es relativamente bajo. 

Otro beneficio que ha traido ef TLCAN, es el referente a los flujos de Inversién Extranjera 

Directa (IED). Ahora que México esta en una posicién privilegiada para tener acceso al 

mercado estadounidense, porque cuenta con una posicién geagrafica estratégica y ademas 

tlene un acuerdo comerciat como el TLCAN, Jo que hace que ef rendimiento esperado de la 

inversion extranjera sea mucho mayor. Ambas situaciones han significado un mayor flujo de 

IED, fa cual se detuvo con todo et ruido macroeconémico de fa crisis, pero de todas maneras 

” -Libre comercio mas beneficios que costos”, Vazquez, Roberto, Mundo Ejecutivo., Ed. Grupo Internacional 

Edutonal, $.A de C.V , Afio XVII, Vol. XXXII, No, 226, Febrero de #998, p 13



106 

México es muy atractivo para tos flujos de inversién, no nada mas de Estados Unidos y 

Canada, sino del resto de! mundo, que han estado poniendo plantas en territorio mexicano 

para tener acceso al mercado de Estados Unidos. Estos beneficios no se hubieran logrado 

de no haber tenido TLCAN, porque la mayor inversion obviamente implica nueva tecnologia 

que se va filltando y permea al resto de la economia: mas empleo, mas produccién, mas 

crecimiento, etc. Entonces, claramente el TLCAN ha representado un beneficio neto para la 

economia, 

En general, el TLCAN ha tenido muchos beneficios, aunque hay quien dice que ha 

concentrado nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que me parece algo 

natural cuando se tiene un tratado de libre comercio con él que histéricamente ha sido el 

principal socio comercial. Pero las bondades descritas del TLCAN no son una vision parcial ni 

triunfalista: la propia American Chamber of Commerce of México, AC. (Amcham), que 

representa a cerca del 85% de la inversion directa estadounidense en nuestro pais, reconoce 

que el acuerdo comercial si esta funcionando, y lo manifiesta a través de un documento 

Yamado “Midiendo el éxito del TLCAN", que expone que dos de los principales objetivos det 

tratado fueron incrementar el comercio y la inversién entre los paises miembros, y facilitar ef 
flujo de bienes y servicios a través de todas las fronteras, lo cual se esta cumpliendo. Para la 

Amcham, si estos temas son abordados, el acuerdo comercial facilitaraé una mas extensa y 

provechosa relacion entre todos los integrantes del TLCAN. 

De acuerdo con el estudio, el TLCAN es un éxito para Estados Unidos, México y Canada, y 

para cada una de fas empresas que diariamente operan bajo sus reglas. La visi6n de una 

economia internacional sin fronteras, con cada vez menos barreras al flujo de bienes, 

servicios y mano de obra, esta siendo una realidad. Dicho estudio, que tuve como base una 

encuesta a 1,100 socios de la Camara, incluidas empresas manufactureras, exportadoras, 

importadoras y maquiladoras, también presento resultados en relacion con et incremento del 

numero de empresas que realizan negocios en la region La encuesta demostré que mientras 

el 27% de las empresas indicaron haber exportado a Estados Unidos en 1993, para 1996 

esta cifra se incrementé a 42%; asimismo previo al TLCAN, 62% de las empresas importaban 

bienes de Estados Unidos, mientras que a mediados del aio pasado Ia cifra llego a 76 7 por 

ciento. 

Es contundente et estudio al afirmar que "se ha incrementado el comercio en toda la region 

de América del Norte y, de paso, ha disipado los mitos de sus oponentes”. Sin embargo, en 

los resultados del estudio se reconoce que pese a los efectos positivos, también se han 

identificado ciertos aspectos de la relacién comercial México-Estados Unidos que atin 

pueden mejorar. Sobresalen el retraso de las aduanas, las reglas de etiquetado y otras tarifas 

no arancelarias confusas y dificites de interpretar, incluyendo la falta de homologaci6n de las 

normas, tos requerimientos y procesos entre los dos paises y la falta de esquemas de 

financiamiento para apoyar las operaciones en un mercado dado. 

Es muy defendible en fo econdmico el TLCAN porque contribuyé a que la recesién de 1995 

no resultara mas profunda y severa de lo que fue, pero sobre todo, impuls6 a una 

recuperacion muy rapida de la crisis, misma que fue en un lapso que sin TLCAN hubiera sido 

practicamente imposible lograr. Sobre este aspecto, podemos comentar que en 1995 el 

status de México como miembro del acuerdo permitid organizar un paquete de ayuda 

financiera, que hizo posible cumplir con las obligaciones que se debieron enfrentar. En este 

contexto, debemos calificar entonces a la diversificacion de las exportaciones como uno de 
los trunfos mas importantes de la aplicacién del TLCAN, pero por otro lado debemos ser 

conscientes de que este proceso no ha coadyuvado a la generacién de empleo, ni tampoco a 
estimular una mejora en el poder adquisitivo de los salarios nacionales.
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En los cuatro primeros afios de aplicacién del TLCAN, las exportaciones anuales han logrado 

duplicar su vator. Aunque todavia no hay cifras oficiales definitivas, en 1997 las 

exportaciones mexicanas se ubicaron por encima de 110 mil millones de dolares, cifra que 

resulté cerca de 16% superior al afio anterior pero, sobre todo, 114% mas de lo que 

vendimos al exterior en 1993, que fue el afio previo at inicio del tratado comercial. Otro par de 

cifras comparativas son el hecho de que en 1993 las exportaciones representaron el 

equivalente a 13% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que se estima para el afio 

pasado hayan representado alrededor de 27 por ciento. En materia de importaciones, el afio 

pasado también se alcanzaron cerca de 110 mil millones de ddlares, en compras al exterior, 

lo que significé una tasa de crecimiento anual de 23%, pero respecto a 1993 fue 66% 

superior, antes de haber arrancado el TLCAN, México era el tercer socio comercial mas 

importante de la unién americana, detras de Canada y Japon, pero una vez implantado el 

acuerdo comercial, México ha logrado desplazar a Japon. 

Por lo que respecta a la inversién entre 1994 y 1996, el pais recibid mas de 30 mil millones 

de dolares de tnversion Extranjera Directa y durante la primera mitad de 1997 el monto 

ascendié a cerca de 4,000 millones de délares, estimando que en el afio supere los 10 mil 

millones para que en los cuatro afios se alcancen 40 mil millones de délares. Estas cifras le 

han permitido a México colocarse como la segunda nacién mas receptora de inversién 

foranea, solo abajo de China, dentro de los mercados en desarrollo. De acuerdo con las 

cifras oficiales conocidas (1994-1996), las inversiones de Estados Unidos y Canada 

representan, de manera conyunta, el 61.7% de fa inversion extranjera que ingres6é a México, 

con destino preferente a las manufacturas (57% del total) y los servicios financieros (13%). 

—n materia de comercio entre México y Canada se intercambiaron bienes por 4,000 millones 

de dolares en 1996, 38% mas en comparacién con 1993, para colocar a México como et 

primer socio comercial de Canada entre los paises latinoamericanos. En el caso de! comercio 

bilateral con Estados Unidos, en 1996 el intercambio alcanzo ta cantidad de 140 mil millones 

de délares. Aqui, puntualizamos que las exportaciones mexicanas a la union americana han 

crecida 83%, lo que convierte a México en el socio comercial mas dinamico de Estados 

Unidos Bajo este comportamiento, la presencia de las exportaciones mexicanas dentro de 

las compras estadounidenses paso, en tos tres primeros afios del TLCAN, de 6.8 a 9.2 por 

ciento del total; asimismo, en ese lapso, México pasé a ser el principal proveedor de 1,124 

productos de fos 18,823 que se clasifican en la tarifa de importaciones estadounidenses, 

teniendo el primer lugar en camisetas, azulejos, automdviles de seis cilindros, café, refrescos 

y aceitunas. 

Como resultado de! creciente dinamismo del sector exportador, la participacién de las 

empresas mexicanas dentro de los flujos del comercio internacional también se ha 

incrementado. Ello es palpable, si se toma en cuenta que, en 1993, el numero de empresas 

exportadoras ascendia a 21,477, en tanto que al finalizar 1996 se contaba con 31,860 

compaiifas, cifra que equivale a un crecimiento de 48.3 por ciento. Si las cifras anteriores las 

desagregamos, observamos que en tres afios (1994-1996) se incremento la base de 

empresas exportadoras nacionales en 10,383 lo que significa que cada afio se ha venido 

incorporando un promedio de 3,450 empresas a esta actividad de comercio internacional. Si 

los argumentos expuestos coinciden en que el TLCAN ha traido muchos beneficios, entonces 

no cabe la menor duda de que los sectores ganadores de este proceso son los altamente 

exportadores Entre las actividades productivas clasificadas como ganadoras por tos 

anatstas bursatiles, sobresaten la industria automotriz, la industria def acero, el sector de 

bebidas, principalmente el ramo cervecero, y la industria extractiva. La actividad turistica 

tambien se ha visto favorecida por el aumento de paseantes, pero no slo ei turismo de playa 

ha recibido beneficios derivados del TLCAN, sino también el turismo de negocios; por ello, el 

sector hotelero de fas grandes ciudades ha podido mejorar la ocupacion.



108 

En contraste, entre los sectores que pademos calificar como “perdedores” sobresalen los de 

baja tecnologia y uso intensivo de mano de obra. Indudablemente que aqui hay que colocar a 

fos pequefios industriales, no importa su actividad econémica, pero ademas hay que 

considerar a productores como los textiles y, de manera muy particular, a la confeccion; cabe 

destacar que el fuerte incremento de las importaciones afecté a actividades vinculadas con el 

mercado interno. Podemos citar, como un caso muy particular, al sector de los servicios 

financieros, como una actividad que iniciatmente se vio afectada porque ja crisis propicié que 

se acelerara la apertura; sin embargo, posteriormente este proceso los obligd a fortalecerse y 

en ese sentido ahora su balance es favorable. 

Sin embargo, hay otros ejemplos mas concretos que se vieron severamente afectados, como 

la industria nacional del juguete, la cual corre el riesgo de desaparecer. El sector de 

mensajeria y paqueteria también se ha visto afectado, pero por una competencia desteal de 

las firmas estadounidenses, ante la falta de un apartado especifico de este ramo en el 

TLCAN; algunas otras actividades afectadas tienen relaci6n con el sector primario de la 

economia, porque no obstante el acuerdo comercial, se han presentado problemas con la 

exportacion de las escobas de myo y del aguacate; fo mismo podemos sefialar sobre el atun, 

aunque el problema de estos Ultimos practicamente esta solucionado. 

México no sélo tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canada, ademas de 

algunos paises tatinoamericanos, sino que esta en una negociacién con la Unién Europea 

que se presenta luego de cuatro afios de que se implanté ef TLCAN, por lo cual nos 

preguntamos si no es demasiado tarde para ello. Al respecto, indicamos que no parece que 

estemos llegando muy tarde a los acuerdos con Europa. “Si vemos las diferentes rondas del 

GATT, la mas reciente en Uruguay, en cada una de ellas se acuerdan liberalizaciones 

adicionales en materia industrial, agricola, servicios, etc.; el mundo se ha ido moviendo hacia 

una mayor apertura y menores restricciones al comercio Internacional y, por ello, con Europa 

no creo que llegamos tarde, porque nuestro socio natural es Estados Unidos y con él ya 

tenemos un acuerdo, ademas de que siempre sera preferible tener acceso libre a otros 

mercados, que no tenerlo”. Actuaimente existe una discusion sobre tener un tratado de libre 

comercio o tener un sistema general de apertura: en principio, todo mundo esta de acuerdo 

en que lo mas eficiente es tener una economia abierta, pero no todos estan dispuestos a 

fosjarla, por to que 1a mejor opcion son los tratados de libre comercio.
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3. Influencias del marco aperturista del 

GATTIONC y del TLCAN, sobre el 
Comercio Exterior de México. 

El presente capitulo presenta una visi6n global para comprender los problemas del 

desarrollo actual mexicano; aportando un andlisis estadistico que apoya la perspectiva 

politico econdémica de Ja estructura y el nivel de proteccion del Estado. Antes de la apertura 

comercial, la estructura de la produccién derivada de la proteccién industrial inducia una 

asignacién muy ineficiente de los recursos en la economia mexicana, basicamente porque 

tos productores se orientaban al mercado interno, no eran competitivos en los mercados 

internacionales y ta proteccidn traia un claro sesgo antiexportador. Sin embargo, desde el 

punto de vista de la apertura como tal, profundizada por el TLCAN, lo que hizo fue cambiar 

ios incentivos en la economia para la asignacion de recursos tanto a nivel sectorial como 

regional, buscando aprovechar esas ventajas competitivas pueden tener diferentes sectores 

de fa de la actividad econdémica frente a una situacién de apertura En este sentido la 

economia mexicana ha ganado, sobre todo los consumidores, porque tienen acceso a 

bienes de mayor calidad, diversidad y menor precio. 

La economia mexicana no ha logrado sacarle el 100% de provecho al Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canada, pero sin duda este proceso ha traido resuitados 

satisfactorios, principalmente se ha visto beneficiada por et flujo de cuantiosos capitales 

foraneos. Los resultados del acuerdo comercial no han sido todo lo rapido ni amplio que se 

quisiera, ya que entre otras cosas la cultura exportadora no ha permeado a todos los 

niveles, siendo esto un defecto o falla dentro de la economia mexicana. Sin embargo, una 

vez que se avance en la conformacién de una cultura exportadora en el pais, un numero 

creciente de medianas y pequefias empresas se iran incorporando a esta actividad, ya sea 

de manera directa o indirecta, to que debera traducirse en la generacién de posibilidades 

para desarrollar algunas regiones que se han mantenido al margen de la dindmica 

exportadora 

Somos una potencia exportadora en América Latina, pero a la par estan creciendo las 

importaciones podriamos decir que al mismo ritmo que las ventas externas, esto quiere 

decir que no estamos logrando incorporar suficiente valor mexicano a las manufacturas de 

exportacion y ello nos esta provocando desequilibrios en ta planta industrial. Por si fuera 

poco, la crisis econdmica de los afios anteriores tuvo incidencia sobre las posibilidades de 

ganar mas posiciones para muchas empresas. 

El objetivo central de este apartado es demostrar que el TLCAN en Ia apertura comercial 

trene cosas positivas y negativas, pero para Ja industria mexicana vino a representar una 

ruptura de las cadenas productivas, concluyendo lo que habia iniciado el GATT, de paso 

también rompid con ese largo proceso de sustitucién de importaciones y propicid que 

muchos pequefios y medianos empresarios tuvieran que volverse comercializadores para 

sobrevivir. 

Como sea comprobado el GATT/OMC y el TLCAN han hecho que México sea lider en 

liberacién comercial en América Latina, ya que fue de los primeros paises emergentes en 

abrirse af comercio exterior en el periodo de 1970-1994. Esto se puede ver en el viraje de la 

politica comercial que el pais registré en el lapso de las administraciones de los presidentes 

Luis Echeverria Alvarez, José Lopez Portillo, Migue! de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas 

de Gortari, esto, desde la perspectiva de la economia politica moderna que analiza ta 

interaccién entre los procesos econémicos y politicos internos y externos
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La politica comercial mexicana registré transformaciones fundamentales entre 1970 y 1994. 

Grandes reformas afectaron el nivel y la estructura de proteccién del pais y modificaron los 

términos de sus relaciones comerciales multilaterates y bilaterales. 

En particular, podemos precisar que fue en la década de los ochenta cuando las regias del 

comercio mundial cambiaran significativamente. En ese sentido destaca el caso de México, 

que fue uno de los primeros paises emergentes en abrir sus fronteras al comercio exterior y 

convertirse en lider det praceso de liberacién comercial en América Latina. 

Esta apertura se realizo mediante reformas a su estructura y nivel de proteccién para la 

negociacién def Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y para la negociacién 

trilateral de! Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); por lo que es 

importante destacar que los encargados de la politica econémica no deben descuidar la 

importancia de la construccién de coaliciones o la formacion de alianzas en el manejo de la 

politica comercial. 

Las bases de la credibilidad parecen estar en el establecimiento de nuevas atianzas politicas 

y en la institucionalizacién de las reformas comerciales, asi como en el hecho del manejo 

consistente de los agregados macroeconémicos. Por ello, los gobiernos interesados en 

modificar el régimen comercial deben apuntar a la consistencia a largo plazo y tomar 

medidas econémicas y politicas creibles para que la reforma comercial tenga éxito. 

Las medidas politicas creibles incluyen tanto cambios institucionales que reduzcan la 

posibiidad de su reversién, como la construccion de coaliciones que reduzcan la 

vulnerabilidad a las presiones de grupos proteccionistas. Ya que fas politicas econdmicas 

apuntan al logro dei equilibrio interno y externo. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta dentro de la apertura comercial emprendida es la 

relativa a la importancia de la cohesién gubernamental y la capacidad estatal para la 

sustentabilidad de una reforma comercial. La cohesién permite al gobierno aprovechar una 

oportunidad para aplicar politicas. 

A este respecto, sefialamos, que las vinculaciones politicas y los canales de negociacién 

politica abtertos proporcionan los instrumentos que permiten a los gobiernos manejar las 

crisis politicas y las reformas polémicas. Por lo que los creadores de la politica deberian 

buscar el equilibrio entre el aislamiento y la inclusién del sector privado si quieren alcanzar el 

éxito politico y econdmico, 

3.1 La apertura del marco regulador del 

comercio en México. 

Enseguida se presentan los resultados de la negociacién en materia de desgravacion tanto 

arancelaria como no arancelaria y su impacto sobre las tasas de protecci6én nominal y 

efectiva en México. Las estimaciones presentadas muestran que la reduccidn preferencial de 

aranceles en el comercio con Estados Unidos y Canada genera variaciones de la tasa de 

proteccion efectiva en algunas ramas de actividad econémica durante el periodo de 

transicién (1994-2008) Incluso, contrario al proposito original de hacer mas neutral el sistema 

de proteccién, en algunas ramas de la actividad la proteccién efectiva aumenta debido a la 

desgravacion preferencial.
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Las reglas de origen, en Tratados como el negociado por México, son necesarias para que 

los beneficios de la desgravacion preferencial se limiten a los productores localizados dentro 

de fa region. Sin embargo, pueden actuar como una barrera no arancelaria al comercio y a la 

inversion que proviene de terceras regiones, elevando la protecci6n de las actividades 

regionales. La proteccién que se otorga a los productores domésticos puede tomar la forma 

de barreras arancelarias que consisten en la fijacion de impuestos a los productos 

importados y de barreras no arancelarias que incluyen cualquier otros tipos de medidas que 

desalientan las importaciones. Entre estas uitimas se encuentran principalmente las licencias 

© permisos de importacién para el manejo de cuotas, normas y estandares técnicos y reglas 

de contenido local. 

Ei programa de apertura comercial que se puso en operacién en México durante junio de 

1985, se concentro en un principio en la eliminacién de las barreras no arancelarias, 

principalmente la reduccién tanto en el numero de fracciones de la Tarifa General del 

Impuesto de Importacién sujetas a permiso, como en el valor de importaciones sujetas a este 

requisito. La eliminacion de los permisos se acompajio iniclalmente por un aumento en los 

aranceles para compensar en parte, su efecto sobre importaciones. 

A partir de 1986 se inicié la reduccién gradual de las tarifas, fijandose un arancel maximo del 

20% en diciembre de 1987 que a la fecha permanece vigente. La aceleracién del programa 

de apertura comercial en ese afio formd parte de los compromisos adquiridos en el programa 

de estabilizacion. En enero de 1989, se realizaron nuevos ajustes a las tarifas y se 

incrementaron sus niveles en algunos casos para reducir ta tasa de dispersién y hacer el 

sistema de protecct6n mas neutral. 

El Tratado de Libre Comercio pretende incrementar la neutralidad del sistema de protecci6n a 

través de la eliminacién gradual de aranceles y barreras no arancelarias para el comercio 

entre los tres paises. En esta seccién se presentan los resultados de las negociaciones en 

materia de desgravacion arancelaria, barreras no arancelarias, y sus implicaciones para la 

evolucién de las tasas de proteccién nominal y efectiva durante el periodo de transicién. A 

partir de la tasa maxima del 20% y de un promedio arancetario de 13.2% para 1991, el 

Tratado programa reducciones graduales para las importaciones mexicanas que provienen 

de Estados Unidos y Canada. 

Nuestras exportaciones entran actualmente a esos dos paises ya sea con el arancel de 

nacion mas favorecida o por el sistema de preferencias arancelarias que otorgan los paises 

industriafizados a os paises en desarrolio. Debido a que se acordé que ninguno de los 

paises firmantes podria incrementar los aranceles vigentes al 1° de junio de 1991, los 

productos exportados por México bajo et sistema de preferencias arancelarias quedarian 

hbres de arancel o con tasas inferiores a las de nacién mas favorecida al entrar en vigor el 

Tratado. La ventaja, sin embargo, es que los limites aplicables bajo el sistema generalizado 

de preferencias desaparece, eliminandose uno de los principales factores que restringia el 

crecimiento de las exportaciones de esos productos a Norteamérica. 

A partir de los aranceles vigentes en 1994, el ritmo de desgravacion pactada cubre periodos 

que van desde fa eliminaci6n inmediata de tarifas hasta quince afios Se establecieron cuatro 

listas de productos para cada uno de los paises firmantes que generalmente contemptan 

reducciones arancelarias lineales Por ejemplo, si la eliminacién de aranceles es a cinco 

afios, la tarifa se reduce en 20% cada afio a partir de la entrada en vigor del Tratado.
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Tabla 11 
Calendario de Desgravacién Arancelana 

(Porcentajes*) 

Desgravaci6n De México a Hacia México de: 

Estados Canada Estados Canada 
Unidos Unidos 

Inmediata 84.0 790 43.0 41.0 

Ad ahos 8.0 8.0 180 19.0 

A10 afios 7.0 120 380 38.0 

A 15 afios 1.0 10 4.0 1.0 
  

7) Pezesena ef porcenia,e de las exporlaciones e mporlaciones no petroleras de Méuco en 1991 que queda libre de arancel en el periodo mencionado 

Fuente. Secretaria de Comercio y Fomento Industnal. 

De la Tabla 1.1, puede observarse que se presentan fos periodos acordados para los tres 

paises, con base en el porcentaje del comercio no petrolero de México en 1991; es indudable 

que los periodos de desgravacion para México son mas amplios que los acordados para 

Estados Unidos y Canada. No obstante, !a reduccién de aranceles puede acelerarse previo 

acuerdo de las partes. Los productos contemplados para la eliminacién de aranceles en 415 

afios son considerados como altamente “sensibles" a las importaciones y, por lo tanto 

requieren de periodos mas grandes de ajuste. En el caso de México se incluyen et maiz, el 

trigo y la leche entre otros. También se acord6 que México eliminaria, a partir del 1° de enero 

de! afio 2001, el sistema de devolucién de impuestos de importacién que se aplica a los 

exportadores. 

El mecanismo de devolucion de impuestos es utilizado actualmente para elevar la 

competitividad de las empresas que canalizan parte de su produccién al mercado externo. 

Mediante et sistema, se otorga un reembol!so a fos exportadores de los impuestos pagados 

sobre los insumos importados que utilizan en la produccidn de los bienes de exportacion. En 

esta forma, se compensa en parte el sesgo antexportador que introduce la proteccion; 

aunque el propésito principal de estos mecanismos es elevar la competitividad de fos 

exportadores, esta medida no es la mas apropiada para incrementar la neutralidad del 

sistema de proteccién. La devolucién de impuestos introduce otro tipo de distorsiones al 

sistema. Entre éstos, alteracién de precios relativos que enfrentan los productores en el 

mercado doméstico y en el de exportacién, modificando los incentives para participar en 

estos dos mercados. Otra desventaja de estos mecanismos es que generan un costo en 

recursos que deben canalizarse para su administracién. En este sentido si se desea una 

mayor neutralidad del sistema, la medida dptima seria la reduccién arancelaria y de la 

dispersion 

A partir del primero de enero del 2004, el sistema de devolucion de impuestos se sustituye 

por Ja siguiente formula. DI = MIN fat,t*] en donde DI es ef monto maximo de devolucién de 

Impuestos expresado como porcentaje del valor del producto, "a’ es la proporcién de los 

insumos importados en el vator def producto, "t" es la tarifa que se aplica en México al insumo 

importado y "t” es Ja tarifa aplicable en Estados Unidos 0 Canada al producto final. Cabe 

hacer notar que para los productos que cumplen con la regla de origen, el arancel sobre el 

bien final (t*), se va reduciendo en e! tiempo hasta llegar a cero, y se elimina con esto la 

devolucién de impuestos. Sin embargo, para los productos que no reciben preferencias 

arancelarias, el monto de la devolucion de impuestos seguira siendo la tarifa aplicable al 

producto final. 

En el caso de México, ta eliminacién del sistema de devolucién de impuestos sin alterar los 

aranceles que se aplican a las importaciones de terceras regiones, puede dar lugar a una 

mayor sustitucion de insumos que provienen de terceras regiones por insumos de Estados 

Unidos y Canada. Lo anterior refuerza el argumento a favor de la eliminacion de aranceles 

aplicables a terceras regiones, para evitar la desviacién de comercio en insumos. Otro 
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aspecto negociado en el Tratado, relevante durante el periodo de transicién, son los 

mecanismos de salvaguarda en relacién con la desgravacion arancelaria y a la eliminacién 

de barreras no arancelarias, cuyo objetivo es evitar desajustes en los aparatos productivos 

de fos tres paises. Se acordé que durante el periodo de transicién se podria suspender en 

forma temporal ta desgravacion arancefaria e incluso restablecer los aranceles vigentes al 

entrar en operacién el Tratado, st las importaciones de otra parte amenazan causar dafio o 

causan dafio a Ja industria nacional. El uso de este tipo de mecanismos esta sujeto a 

compensaciones para los exportadores afectados y sdlo puede aplicarse cuando se 

demuestre que la reduccién o eliminacion de aranceles es la causa principal del dafio. Se 

pueden utilizar por una sola vez y por un periodo no superior a tres afios 

En materia de barreras no arancelarias al comercio internacional, el Tratado se guia por fas 

tegias del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y establece fa eliminacion de 

Jos permisos de importacién y exportacién para la mayoria de los productos. Sin embargo, en 

algunos productos como los energéticos, petroquimicos basicos, productos automotores, 

textiles y algunos agropecuarios, el Tratado autoriza a los tres paises a mantener un sistema 

de licencias de importacién y exportacion. Por ejemplo, para los productos energéticos y los 

petroquimicos basicos el sistema de licencias tiene por objeto reservar al Gobierno de 

Mexico el comercio exterior de estos productos. En concordancia con las disposiciones del 

GATT, ef Tratado también prohibe el uso de precios oficiales para la exportacién o 

importacion de mercancias 

Estos precios se utilizan para far el monto de los aranceles o impuestos a cobrar sobre el 

comercio exterior. En ef caso de los bienes de importacion, los precios oficiales pueden ser 

utilizados como una forma de proteccién adicional s| éstos se dan por encima del precio de 

mercado del producto, debido a que el monto de los aranceles cobrados se incrementa. 

Otras barreras al comercio incluyen los derechos de tramite aduanero, mimos que México se 

comprometié a no incrementar durante cinco afios, y @ eliminar a partir del 30 de junio de 

1999 

En materia de restricciones a la exportacion, los tres paises se comprometieron a no adoptar 

© mantener cualquier impuesto, cargo o derechos sobre las exportaciones enviadas a 

cualquiera de las Partes. Este tipo de cargos sdlo podra aplicarse si se establece para todas 

las exportaciones que se originan en el pais y el mismo cargo se aplica ai consumo 

domeéstico. El uso de estandares técnicos como obstaculos al comercio internacional queda 

prohibido en el Tratado, aunque cada pais se reserva el derecho de establecer y hacer 

cumplir las normas y estandares técnicos que emite. Esas normas deberan aplicarse bajo el 

criterio de trato nacional y de nacién mas favorecida, asegurandose que sean consistentes 

con las normas internacionales. 

Sin embargo, al no adoptarse la homologacién de éstas, su aplicacion puede dar lugar a 

arbitrariedades y disputas. Para evitar este problema se establecié un comité para la revision 

de normas técnicas y 1a obligacion de dar aviso a las otras partes con 60 dias de anticipacion 

a la entrada en vigencia de nuevos estandares o modificaciones a los existentes. Las 

barreras a} comercio internacional, ya sean arancelarias 0 no arancelarias, tienen como 

efecto incrementar el precio doméstico de! producto al que se aplican. Esto eleva la 

rentabilidad relativa det producto e incentiva su produccion, pero reduce su consumo en el 

mercado interno. La proteccién tiene por tanto un costo estatico en eficiencia que puede 

dividirse en dos efectos: el de consumo y el de produccion. El primero se relaciona con fa 

partida que experimentan los consumidores por el aumento del precio doméstico que los 

hace adquirir una menor cantidad del bien de la que adquiririan sin la proteccién. Por otro 

lado. el costo de produccién refteja la desviacién de recursos de otras actividades mas 

productivas por la presencia de las barreras al comercio.
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Una medida de ta distorsién que crean las barreras al comercio sobre los precios que 

enfrentan los consumidores es !a tasa de proteccién arancelaria. Su calculo se realiza 

tomando un promedio simple o ponderado de los aranceles que se aplican a los distintos 

productos y midiendo su dispersion. La ponderacién puede hacerse ya sea tomando la 

participacion de las importaciones en las importaciones totales o el valor de la produccién del 

bien en ei valor total de la produccién. Es importante hacer notar que mientras menos 

variabilidad tengan las tasas de proteccién a los diferentes sectores, mayor sera la 

neutralidad del sistema de incentivos que guia las decisiones de producci6n en la economia 

y, por lo tanto, menores seran las distorsiones creadas por la proteccién. 

Utilizando los calendarios de desgravacién propuestos y las participaciones de Estados 

Unidos, Canada y del resto del mundo en las importaciones totales de México en 1991, se 

realizaron calculos de la media arancelaria y el arance! promedio ponderado por 

importaciones durante el periodo de transicién, asi como de su dispersion. Estos caiculos se 

presentan en la Tabla 1.2. En la primera columna de la Tabla se presenta un promedio simple 

de los aranceles tomando como base la desgravacién pactada con Estados Unidos. Las 

tasas reportadas ahi son equivalentes a las que prevalecerian si la desgravacion pactada 

con Estados Unidos se aplicara a todo el comercio que realiza México con el resto del 

mundo. Puede observarse que, como resultado de fa desgravacién de 1994, la media 

arancelaria se reduce aproximadamente a la mitad y continua bajando pero a tasas mucho 

menores. Por otro tado, la tasa de dispersién reportada en la segunda columna se 

incrementa primero, para luego reducirse gradualmente hasta llegar a cero al concluir el 

periodo de transicion. 

  

  

  

Tabla 1.2 

Media Arancelana y Proteccion Arancelana Ponderada 

(Porcentajes) 

Media Media 

Afio Arancelaria TLCAN Dispersion Arancelaria Dispersion 

1991 13.2 45 132 45 

1994 65 7.0 89 62 

1995 5.5 5.9 82 5.6 

1996 44 49 76 51 

1997 34 4.0 67 49 

1998. 2.3 3.4 6.0 48 

1999 17 27 5.6 46 

2000 1.2 2.0 5.3 45 

2001 08 1.6 5.0 45 

2002 0.4 0.7 47 45 

2003 00 0.1 44 46 

2006 0.0 0.0 44 46 

2008 0.0 00 44 46 
  

Fuenle. Estimaciones con informacion de la SECOFI. 

La tercera cotumna reporta ef promedio de los aranceles, basado en la desgravacion de las 

importaciones que realiza México de Estados Unidos y Canada, y manteniendo los aranceles 

vigentes en 1991 sobre el comercio con terceras regiones. La media se calcula bajo el 

supuesto de que fa participacion del comercio con terceras regiones se mantiene constante 

en el tiempo. La caida en la media arancelaria, asi como el aumento en [a tasa de dispersién 

son menos profundos. La dispersion muestra movimientos leves a la alza y a la baja, para 

situarse en e! afio 2008 en niveles ligeramente superiores a los que prevalecieron en 1991, 

de mantenerse la estructura arancelaria vigente para el comercio con terceras regiones, no 

se lograria una mayor neutralidad del sistema de proteccién’’. 

  

** Es importante hacer notar que estos resultados no toman en cuenta la posible sustitucion de productos 

provenientes de terceras regiones por productos de Estados Unidos y Canada por lo que tenden a sobrestimar los 

indicadores. 
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Aunque la media arancelaria se utiliza como indicador del grado de proteccién que reciben 

las actividades productivas, esta medida no togra captar completamente la distorsién que 

crean las barreras al comercio en la estructura de produccién debido a que no toma en 

cuenta el efecto de la proteccién a los insumos utilizados en el proceso productivo, 

subestimando e! costo de produccién al que se hizo referencia en parrafos anteriores. Por 

ejemplo, si tarifas altas para los bienes de consumo final se combinan con tarifas bajas a los 

insumos utllizados en su produccién, el régimen protege doblemente al productor. Para medir 

esos efectos, se realizan calculos de la tasa de proteccién efectiva. Esta tasa sera mayor 

mientras mas alta sea la proteccién otorgada al bien final y menor la que reciben sus insumos 

intermedios ” 

  

  

  

  

  

Tabla 13 
Tasa de Proteccion Efectwa Arancelana (Porcentaje} 

Rama de Actondad 1991 1994 199620042008, 
Productos Camicos y Lacteos 96 90 $1 19 14 
EnvasadodeFrutasylegumbres 281 «184191 202-202 
Mol enda de Thgo y Productos 312 204 21 94 9-94 
Molenda de Notamal y Productos «174157 69 02 02 

Aceites y Grasas Vegela'es 159 149 130 110 141 

Alimentos Para Animates 19 89 18 13 42 
Otros Productos Alimenticros 195 148 92 60 50 
Ceneza wi 154 90 27 08 
Retfescos Embotellados 93 32 25 20 20 
Hilado y Tejdo de Fibras Bandas © 120 109 95 100 -100 
Hilado y Teydo de Fibras Ouras 1470082 8 8989 
Otras Inds Text'es 16400114 4200 28 24 
Prendas de Vesti 204 188 «1270131 13.4 
Cuero y sus Productos 128 165 142 4128 128 

Aserraderos y Toplay 163 155 83 30 30 
Otras Inds dela Madera 1860147 75 44 28 

Papel y Carton 66 56 01 15 15 
Imprenta y Editonales 53 20 12. 08 = 08 
Refinacién de Petroteo 53 54 22 02 02 

Petroquim ca Basica 16 15 01 4 14 
Quimica Basica 68 38 26 15 15 

Abonos y Fertizantes 161 59 63 60 60 
Resinas y Fibras Sunteticas 1200 74 56 (38 38 
Productos Medicinates 98 gt 82 77 77 
Jabones, Deter. y Cosméticos 201 156 94 51 52 
‘Otras Inds Quim.cas 1.000 («65 $6 4545 
Productos de Hule 161 1220257 44 44 
Asticulos de Plastico 76 153 91 47 47 
\Vidno y sus Productos 165 134 78 51 54 

Cemento 65 «5.9 42 15 15 
Otros Prods de Min_no Met 158 148 105 100 100 

Hierro y Acero 85 42 60 41 41 
Metales no Ferrosos 52 45 28 12 12 
Muebles y Accesonos Met 226 179 94 54 54 
Producios Met Estructura'es 175 «131 «100 88 69 
Otros Prods Metaiicos 155 130 a1 53 53 
Maq_y Equipo no Eléctnco 129 830 62053 53 
Maq_y Aparatos Eléctncos 19200«O8S 8 720 «72 
Aparatos Electrodomésuicos 209 1820«140 «89. 69 
Equipos y Ace Etectronicos 152 105 70 7200-73 
Otros Eq y Aparatos Elect 5 126 87 62 52 
Vehrcutos Auslomoviles 206 © 140 76 «40 40 

Carrocerias y Partes Automot 124 95 50 33 33 
Otros Eq y Mat de Transp. 55 17 25 25 28 
Otras Inds Manufactureras 14.5 70 6259 59 
Promedio 139 103 24 4645 

Oispersion 65.58 45.4547 
  

Fuente. Estimaciones con informacién de la SECOFI. 

  

“3 En la practica fa diferencia entre los precios domésticos y los intemacionales no sdlo reflejan los aranceles sino 

tambten otras barreras al comercio de tipo natural como los costos de transporte y fas regulatorias como las cuotas 

de importacion y otras bameras no arancelanas Una medida que incorpora estos efectos es la tasa de proteccién 

efectiva implicita que se caicula como fa diferencia entre el valor agregado evaluado a precios domésticos y el valor 

agregado evaluado a precios internacionales, expresandola como porcentaje de este tiltmo. Ten Kate (1991) ha 

realizado calculos de esta tasa para el caso de Mexico. 
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Los calendarios de desgravacién acordados permiten tener una idea de la evolucién de las 

tasas de proteccién efectiva con la puesta en marcha del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio. Utilizando esos calendarios de desgravacién se realizaron estimaciones de la tasa 

de proteccion efectiva arancelaria durante el perfodo de transicion, mismas que se reportan 

ena Tabla 1.3 para las principales ramas del sector manufacturero. Debido a que se trata de 

una desgravacién preferencial del comercio, los valores del producto y de los insumos 

intermedios utifizados en los caiculos, estan ponderados por la participacién de Estados 

Unidos y Canada y de terceras regiones en el comercio con México en 1991. Las cifras 

presentadas muestran que fa tasa de proteccién efectiva arancelaria promedio y su 

dispersion se reducen por la desgravacién programada. A nivel de rama, {a trayectoria que 

sigue la proteccidn efectiva no es uniforme Este resultado refleja dos factores: 

1. las diferencias en las velocidades de desgravaciOn entre el producto final y 

sus INSUMOS Y, 

2. 1a participacion de! comercio con terceras regiones tanto en el producto final 

como en sus insumos intermedios. 

La trayectoria que sigue la proteccion efectiva depende de la velocidad a la que se desgravan 

los productos finales en comparacién con ia velocidad de desgravacion de los insumos 

intermedios usados en su produccién. Mientras mas rapida sea la desgravacion de los 

productos finales y mas fenta la de sus insumos intermedios, la proteccién efectiva cae mas 

rapidamente en los primeros anos y mas lentamente al final de ta desgravacién. Incluso 

puede darse el caso en que la caida en el periodo inicial sea tan fuerte que la proteccién en 

los witimos afos se recupera. Por otro lado, mientras mas alta sea la participacion det 

comercio con Estados Unidos y Canada en el producto final y menor la de sus insumos 

intermedios, ta proteccion efectiva se reduce en mayor grado. 

Estos factores explican el comportamiento de la tasa de proteccion efectiva en hierro y acero, 

hilado y tejido de fibras blandas y duras, y en abonos y fertilizantes. En estas ramas las 

diferencias en las velocidades de desgravacién provocan una caida de la tasa de proteccion 

en 1994, una recuperacién en los siguientes afios y una caida a partir de 1999. En el caso de 

la refinacion de petroleo, la tasa de proteccién en 1991 era negativa, lo que implica que los 

insumos intermedios utilizados en el proceso productivo mantenian tasas de proteccién 

nominal superiores a las del producto final. Al presentarse la desgravacién arancelaria para 

esos insumos intermedios, la proteccién efectiva a esa actividad se incrementa en forma 

lineal En otras ramas como el envasado de frutas y legumbres, las prendas de vestir, la 

petroquimica basica, ef cemento y los equipos y aparatos electrénicos, se observa una 

Gisminucién en la proteccién efectiva al entrar en operacion el Tratado, lo que refleja una 

desgravacién mas rapida del producto final y mas lenta para los insumos intermedios. 

Conforme se eliminan fos aranceles sobre estos ultimos, la tasa de proteccién efectiva 

empieza a incrementarse. Sobresale et comportamiento de la proteccién en la petroquimica 

basica, que se vuelve negativa en 1994, para después incrementarse, colocandose 

ligeramente por abajo del nivel que prevalecia en 1991. El efecto de la participacién del 

comercio con terceras regiones sobre el comportamiento de la tasa de proteccién efectiva, 

puede verse mas claramente cuando se comparan las tasas de proteccién vigentes en 1991 

con las que surgen después de aplicar la desgravacién arancelaria pactada. En la Tabla 1.4 

se reportan aquellas ramas de actividad que, concluido el periodo de transicién, presentan 

tasas de proteccién efectiva relativamente altas. Puede observarse que, en aquellas ramas 

en las que la participacién del comercio con terceras tegiones es alta, la caida que 

experimenta la tasa de proteccién efectiva es inferior a la que se presenta cuando dicha 

participacién es menor Sobresale e! comportamiento de la proteccién en el sector de cuero y 

sus productos, en el que ia tasa de proteccidn efectiva se mantiene practicamente inalterada 

al finalizar el periodo de transici6n.
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Es interesante hacer notar que para la mayoria de las ramas consignadas en la tabla, las 

reglas de origen pactadas también son altamente restrictivas. Estos resultados también se 

aplican en forma inversa. Para aquellos sectores en los que la participacién del comercio con 

terceras regiones es muy baja, como en la elaboracién de refrescos, alimentos para animales 

y ef sector de papel y carton, la tasa de proteccién efectiva se vuelve negativa. En esos 

sectores, fa participacion del comercio con terceros paises es inferior al 10%. 

  

Tabla 1.4 

Tasas de Proteccién Efectiva y Comercio con Terceras Regiones 

(Porcentajes*)} 

  

  

Rama de Actividad TPE Relacién Part, de* 

2008 2008/1994 Comercio 

fnvasado de Frutas y Legumbres 20.2 714A 76.0 

Aceites; y Grasas Vegetales 1114 6o4 71.4 

Hilado y Tejido de Fibras Biandas. 10.0 832 47.4 

Hilado y Teydo de Fibras Duras 8.9 60.8 564 

Prendas de Vestir 13.1 63.9 53.5 

Cuero y sus Productos 12.8 99.7 595 

Farmacéutica 77 78.2 765 

Otros Productos Quimicos 45 411 411 

Otros Productos de Min. no Met. 10.0 634 51.3 

Hierro y Acero 41 480 42.9 

Productos Metaticos Estructurates 6.9 395 402 

Maquinaria y Equipo no Eléctnco 53 407 49 

Maquinania y Aparatos Eléctncos 72 543 53.8 

Equipos y Aparatos Electrénicos 7.3 47.6 44.0 

Equipo y Material de Transporte 25 46.6 58.4 
  

“Receese ia g pate pacdn de terceras reg ones en ‘el comercio con México en 1991 

Fuente: Estimaciones con informacion de la SECOF! 

El efecto de la participacian de! comercio con terceras regiones sobre la evolucién de las 

tasas de proteccién efectiva se identifica mas claramente cuando se supone que la 

desgravacion acordada con Estados Unidos se aplica a todo el comercio que realiza México. 

$1 se compara la evolucién de las tasas de proteccién efectiva que surgen de fa teduccién 

preferencial de aranceles con las tasas que prevalecerian si la desgravacion arancelaria se 

diera en forma general, se observa que e! promedio cae mas rapidamente en el segundo 

caso y que la tasa de dispersi6n también se reduce en mayor medida. 

En términos generales, mientras mayor sea la tasa de proteccién efectiva, mayor tendera a 

ser ta rentabilidad esperada en esa rama de actividad, originandose incentivos para !a 

reasignacion de recursos, y desincentivando la produccién en sectores con tasas de 

proteccién negativas. Estos efectos sobre la asignacién de recursos dependen de la 

percepcion de los productores con respecto a su permanencia. Si los cambios en las tasas 

de proteccién se perciben como temporales, y los costos de reasignar recursos de una rama 

de actividad a otra son altos, la reasignacion no se lleva a cabo. 

En el caso de México, durante el periado de transicién, la evolucién descrita de jas tasas de 

proteccién efectiva, tendré un impacto importante sobre la rentabilidad relativa de las 

actividades econdmicas. En el largo plazo, la asignacion de recursos dependera de las tasas 

de proteccién efectiva que prevalezcan después del periodo de transicién. Debido a que el 

Tratado representa una desgravacion de aranceles apticable sélo al comercio de Jos tres 

paises, si no se altera la politica comercial hacia terceras tegiones, las actividades con 

mayores tasas de proteccién efectiva tenderan a atraer recursos de otras actividades mas 

productivas. 
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No obstante, la reduccién de las tasas de proteccién tenderan a generar ganancias netas 

para ta economia mexicana. En estudios de equilibrio general’ realizados para establecer el 

impacto del Tratado de Libre Comercio sobre la economia mexicana después del periodo de 

transicion se reportan ganancias estaticas en bienestar que flucttan entre 1.6 y 3.3 puntos 

porcentuates del PIB Estos estudios toman como punto inicial las barreras vigentes en 1991 

y simulan el comportamiento de la economia operando bajo condiciones de libre comercio. 

  

  

  

  

Fabia 15 
Tasas de Proteccion Efectva Arancelaria del TLCAN (Porcentajes) 

Rema de Actrwidad got 1994 1999-2004 

Productos CAmicos y Lacteos 96 95 46 05. 

Envasado de Frutas y Legumbres 281 “61 “19 00 

HMotienda de Trigo y Productos 312, «89110 1 
Mohenda de Netamal y Productos 174157 70 «00 
Aceses y Grasas Vegetales 159 1420—«COG TF 0 
Alimentos para Animales 19 96-11 0.0 
Otros Productos Alimenticios 195 9 161 69 01 
Cerveza 71 148 86 19 

Refrescos Embotellados 93-21 (08 00 
Hitado y Tepdo de Fibras Blandas 120 86 05 00 
Huado y Tesdo de Fibras Duras 147 440 01 00 
Otras Inds Texttes 16400114 22 «00 
Prendas de Vesur 204 13700 00 
Cuero y sus Productos 128 8034 00 
Aserraderos y Triplay 163 14,7 63 00 
Otras inds dela hadera 186 © 127 54 19 

Papel y Carton 66 60 15 00 
Imprenta y Edttoria'es 53 13 05 = 00 
Refinacion de Pelréte0 53 47 -20 oo 

Petroquimeca Basica 45-21-09 00 
Quimea Basica 68 36 15 90 
Abonos y Ferthzantes 16.1 26 os oo 

Resinas y Fibras Sintéticas 112 82 22 00 
Productos Medicinates 98 66 29 «00 
Jabones, Deter y Cosméticos 201 152061 00 
Otras Inds Quinicas 140042 16 © 00 
Productos de Hule 161 © 128 18 00 
Asticulos de Piastico 176 «14658 00 
Vidno y sus Productos 165 13 37 00 
Cemento 65 54 03 00 
Otros Prods de Min no Met 158 104 25 «G0 
Hierro y Acero a5 77 34 00 
Metales no Ferrosos 82 53° 25000 
Muebles y Accesonos Met 226 «170 «51 00 
Productos Met Estructura'es 75 129 54 090 
Otros Prods. Metélicos (85 122 38 00 
Maq_y Equipo no Eléctnco 129 61 14-00 
Maq_y Aparatos Elécincos 132 70 21 00 
Aparatos Electrodomesticos 203166 59 00 
Equipos y ACC Electronicos 152 55 03 01 
Otros Eq y Aparatos Elect 155 124 52 60 
Vehicu'os Automiviles 206 128 8651 oo 
Cartocenas Partes Automot 124 «102,24 00 
Otros Eq y Mat. de Transp 55 10,001 00 
‘Otras Inds Manulactureras, 144 29 «(07 00 
Promedio 139 89 28 o4 

Disperson 65 64 3004 
  

Fuente. Estimaciones con informacion de la SECOFI. 

Las ganancias sdlo reflejan las que se derivan de una mejor asignacion de los recursos 

productivos. No incluyen, los efectos dinamicos de una mayor inversién, productividad y 

crecimiento econémico. Cuando se incorporan, las ganancias en bienestar se incrementan. 

Algunos calculos realizados establecen que la liberalizacion de hoy puede incrementar dentro 

de 25 afios el producto por trabajador en .51% adicional. En todos los calculos reportados en 

esta seccién, no se incorpora la posibilidad de sustitucion de productos e insumos de 

terceras regiones por productos e insumos regionales que puede originarse como resultado 

de {a desgravacion arancelaria preferencial y de la presencia de reglas de origen. 

— 

~+ Estos estudios se conocen come de equilibno general debido a que incorporan el efecto de la desgravacion 

arancelana sobre el mercado de factores (capital y trabajo) y sus efectos indirectos sobre la estructura de 

produccion 
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La incorporacién de estos efectos puede aflterar en forma significativa los resultados 

presentados. Por ejemplo, s! la posibilidad de sustitucion es alta en los insumos intermedios y 

baja en el producto final, la tasa de proteccién efectiva tenderia a aumentar y viceversa. No 

obstante, para las ramas en las que la sustitucian del producto final y de los insumos 

intermedios tiende a cero, fas tasas reportadas reflejarian de mejor manera la evolucion 

esperada de la proteccién efectiva. Otro aspecto no incorporado en los calculos es el efecto 

de las reglas de origen que, como se vera en la siguiente seccidn, tienden a incrementar la 

proteccion a fas actividades regionales. Su incorporacién podria alterar en forma significativa 

los resultados reportados. 

Las reglas de origen en tratados de libre comercio como el negociado por México en los que 

las Partes retienen el contro! sobre su politica comercial tienen como propdsito evitar que 

productos elaborados por terceras regiones quieran utilizar al pais con menor arancel para 

Wegar al mercado de cualquiera de los otros paises firmantes Estas reglas sirven para 

identificar a fos productos que pueden recibir trato preferencial en materia de aranceles 

cuando se exportan a cualquiera de los paises miembros de la zona comercial. Sin embargo, 

también pueden actuar como una barrera no arancetaria ai comercio, otorgando proteccién a 

tos productores de Insumos regionales y discriminando en contra de fos productos de 

terceras regiones. Ei efecto de esta mayor proteccién sobre los insumos para ta rentabilidad 

de los productores de bienes finales, dependera de la sensibilidad de la demanda del bien 

final y de la oferta de insumos intermedios a cambios en los precios, y de la facilidad o 

dificultad de sustituir los insumos que provienen de una region por los insumos de otra. 

Por ejemplo, para una empresa que produce automdviles, mientras menos se puedan 

sustituir las autopartes que provienen de terceras regiones por las que se originan en 

Estados Unidos, Canada y México, mas costoso sera para la empresa cumplir con la regia de 

origen. Al tratar de sustituir esos insumos, se incrementaré la demanda por autopartes 

regionales lo que tendera a aumentar su precio Mientras mayor sea dicho efecto, mayores 

seran los costos de produccion que enfrenten los productores de automoviles. La rentabilidad 

del sector dependera de que tanto se pueda transferir ese aumento en costos al consumidor, 

io que a su vez queda determinado por fa sensibilidad de la demanda de autemoviles a 

cambios en los precios. Mientras mas sensible sea esa demanda, menor sera el monto que 

se pueda transferir y por tanto menor sera la rentabilidad que perciba el productor.® 

Los efectos mencionados sobre fa rentabilidad de jos distintos sectores, afectan las 

decisiones de inversion nacional y de localizacion de plantas de capital extranjero en nuestro 

pais. Por el momento, este analisis se concentrara en las formas utilizadas para establecer 

las reglas de origen y lo negociado en el Tratado Trilateral. Las reglas de origen pueden 

fijarse utilizando distintos criterios. Entre éstos se pueden mencionar los requisitos de valor 

de contenido regional el cambio de clasificacion arancelaria, la transformacién sustancial y la 

determinacién de procesos productivos especificos. En el Tratado Trilateral se fijaron varios 

criterios para identificar a los bienes que califican para recibir preferencias arancelarias 

cuando se exportan a Estados Unidos y Canada, a los que se denomina “bienes originarios”. 

Los criterios negociadas inciuyen tanto el cambio de clasificacion arancelaria como la regla 

de contenido regional. 

Bajo el primer criterio, la regla de origen se cumple si los insumos importados de terceras 

regiones que se incorporan en el producto a exportar entran bajo una fracei6n, y el producto 

se exporta bajo una fraccion distinta como se define en el anexo de reglas de origen. En 

terminos generales, los brincos arancetarios se dan de un capituto a otro y st la regla 

especifica un cambio arancelario dentro de un mismo capitulo, en ocasiones se acompafia de 

es 

°? EL ejemplo antenor no toma en cuenta los efectos de ta desgravacién arancelaria y solo considera el impacto 

directo de las reglas de ongen
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un requisito de contenido regional. En ta aplicacién de esta regla, el origen se otorga cuando 

todos los insumos utilizados en el proceso productivo cumplen con el brinco arancelario o et 

valor de los insumos que no cambia a la clasificacién especificada es inferior al 7% del valor 

del producto.*' Cuando se rebasa el 7%, el productor puede utilizar la regla de contenido 

regional para verificar si el producto es originario. 

Bajo este ultimo criterio, un producto se considera originario si el valor def contenido regional 

es superior a un porcentaje predeterminado. Existen dos métodos para verificar si el producto 

cumple con esta regla: el de valor de la transaccion y el de costo neto. En el primer caso, el 

calcutfo se realiza mediante la siguiente formula: CR1 = ((VT-VNMYVT]* 100 en donde: CR1 

equivale al valor del contenido regional expresado en porcentaje, VT es el valor de 

transaccién medido como el precio de venta de la mercancia y VNM es el! valor de los 

insumos importados de terceras regiones. Se establece que cuando CR1 es mayor al 60%, el 

producto, salvo algunas excepciones, cumple con la regla de origen. Para el caiculo del costo 

neto, la formula aplicable es fa siguiente: CR2 = [(CN-VNMY/CN]* 100 en donde, CR2 

representa el contenido regional del producto expresado en porcentaje, CN es el costo neto y 

VNM es nuevamente el valor de los insumos importados de terceras regiones Para la 

mayoria de los productos cuando CR2 es mayor al 50%, ei producto es considerado como 

bien originario. 

Bajo el método de costo neto, el costo de produccién no incluye fos gastos de venta, 

empaque y embarque, y algunos gastos financieros. Estos ultimos se refieren a intereses 

pagados que excedan una tasa pasiva del gobierno federal mas siete puntos porcentuales. 

Es importante mencionar que dada la evolucién reciente de las tasas activas en México la 

elimmacién de estos gastos financieros implica reglas de origen mas restrictivas, 

particularmente en productos que utilizan en forma intensiva el capital. Otro aspecto que en 

general dificulta el cumplimiento de fa regla de origen, se relaciona con la forma de calcular el 

valor de los insumos importados. En éste deben inctuirse, ademas del precio pagado por et 

bien, los gastos de flete, seguros, empaque y gastos aduanates (incluyendo impuestos de 

importacion, agentes aduanales y otros impuestos) 

El valor de los insumos importados no incluye el valor de fos materiales que provienen de 

terceras regiones y que se utilizan en la elaboracién de los insumos “originarios" usados en la 

produccién del bien, Para itustrar to anterior puede considerarse a un productor de vestidos 

que utiliza tanto telas de origen nacional como telas importadas de terceras regiones. A su 

vez las telas de origen nacional son producidas con fibras importadas de terceras regiones y 

fibras elaboradas domésticamente. 

En este caso, el productor de vestidos, para calcular el valor de fos insumos importados, 

debera incluir exctusivamente el valor de las telas importadas de terceras regiones, siempre y 

cuando !a produccién de telas domésticas cumpla con las reglas de origen. Esto no siempre 

se aplica en el caso en el que el productor de vestidos es una empresa integrada, es decir, 

cuando la misma empresa elabora también las telas para producir el vestido. En el calculo 

del costo de produccién para la empresa integrada, el Tratado permite contabilizar como 

insumo intermedio al material producido internamente, soto cuando los Insumos utilizados en 

su produccién no estan sujetos a una regla de contenido regional En el ejemplo anterior, si 

las fibras usadas en la elaboracion de la tela estan sujetas a una regla de contenido regional, 

la tela no podra ser contabilizada como insumo intermedio. 

Es importante resaltar que cuando el productor no esta integrado, el costo total es igual al 

costo de la tela doméstica mas el de la tela importada ademas de otros conceptos. Ef vator 

de los insumos importados sdlo sera el de la tela importada. Sin embargo, para el productor 

ee 

> Regla “De Minimis”
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integrado de nuestro ejemplo, el costo total estara dado por el valor de ia tela importada el de 

las fibras que adquiere en el mercado doméstico y las que adquiere en terceras regiones. 

Aqui el valor de los insumos importados incluye tanto el de la tela como el de las fibras 

utiizadas en la produccién de tela. Lo anterior hace mas restrictiva a la regla de origen, y 

desincentiva la integracién vertical. Resulta mas facil cumplir con la regla de contenido si se 

adqureren los insumos en el mercado regional. Otro aspecto que opera en la misma direccion 

es que el productor integrado solo puede contabilizar los costos de produccién del insumo, 

mientras que el no integrado utiliza os precios de mercado. 

En términos generales, los productores pueden optar por el método de valor de la 

transaccion o costo neto para establecer el contenido regional. Sin embargo, este Ultimo 

debera utilizarse para productos del sector automotriz® y sus partes, calzado, maquinas de 

escribir y procesadores de palabras Cabe hacer notar que para la mayoria de los productos 

que tiene que cumplir con una regla de contenido regional se especifica también un cambio 

de clasificacion arancelarta que queda generalmente dentro del mismo capitulo. Es 

importante resaltar que la presencia de un mecanismo de devolucién de impuestos reduce el 

castigo a fos productores que no cumplen con la regia de origen. La probabilidad de 

incumplimiento es mayor si el insumo intermedio que proviene de terceras regiones tiene un 

precio mas bajo en ei mercado doméstico que el vigente en los mercados regionales. Con la 

estructura arancelaria actual, la eliminacién del sistema de devolucién de impuestos 

incrementaria la probabilidad de desviacién de comercio que puede originarse por la 

presencia de reglas de origen. Sin embargo, y al igual que en el caso de desgravacién, es 

preferible sustituir el sistema de devolucién de impuestos por reducciones arancelarias hacia 

terceras regiones. 

Las reglas de origen, como se han descrito, pueden tener relativamente poco impacto sobre 

las empresas ya establecidas tanto nacionales como de participacién extranjera proveniente 

de los paises firmantes. La principal razén de este resultado es que esas empresas, en su 

mayoria adquieren insumos mportados de la region o producidos domésticamente Sin 

embargo, para empresas con participacion extranjera de terceras regiones, generalmente su 

relacién con la casa matriz y la tecnologia que utilizan, pueden dar lugar a dificultades en el 

cumplimiento de la regia de origen y a la necesidad de sustituir insumos importados de 

terceras regiones por insumos regionales si desean recibir preferencias arancelarias. 

Estos resultados los confirma el andlisis de una muestra de empresas de! sector 

manufacturero, cuya produccién representa aproximadamente el 70% del PIB de la industria, 

excluyendo a fas maquiladoras. En esta muestra de empresas, el 1.6% del valor de las 

exportaciones a Estados Unidos y Canada no cumple con la regla de origen. De las 

exportaciones que no cumplen, e! 61.4% representan ventas al mercado externo que realizan 

empresas con inversion extranjera directa proveniente de terceras regiones. Por jo tanto, 

puede concluirse que las reglas parecen no ser muy restrictivas para las empresas 

exportadoras ya establecidas en México, a excepcién de las empresas con capital extranjero 

de origen extrarregional. No obstante, su mayor impacto tendera a concentrarse en los flujos 

potenciales de inversion extranjera directa. 

La desgravacion arancelaria preferencial combinada con la presencia de reglas de origen 

alteran la rentabilidad esperada en las distintas actividades econdémicas y modifican también 

los fluyjos comerciales. Asimismo se ven modificados algunos de los factores que influyen en 

la localizacién de empresas productoras con capital de Estados Unidos y Canada, asi como 

de terceras regiones, y que se realizan a través de la inversion extranjera. En materia de 

  

   
Muchos de fos aspectos mencionados en esta seccion no se aplican al sector automotniz. Inciuso, las reglas de 

origen son mucho mas restnctas, dado que establecen que el contenido regional debera superar el 62.5% a partir 

del octavo arto de entrada en operacion del Tratado.
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flujos comerciales, la reduccién, y en algunos casos completa eliminacién de las barreras al 

comercio, tendera a propiciar aumentos tanto de exportaciones como de importaciones que 

provienen de la regi6n. 

El crecimiento de tas exportaciones se dara en aquellos sectores en los que México cuenta 

con ventajas comparativas que se derivan principalmente de su abundancia relativa de mano 

de obra y recursos naturales. En otros sectores, dicho crecimiento sera el resultado de una 

mayor especializacion en la produccién y de la reduccion en costos que se origina por la 

posibilidad de participar en un mercado ampliado. Para aquellas empresas que sustituyen 

importaciones la mayor competencia que enfrentaran en el mercado interno propiciara 

ajustes en sus niveles de produccién e incluso el cierre de plantas ineficientes. 

Con respecto al comercio y la inversion de terceras regiones, fa reducci6n preferencial de 

aranceles y las reglas de origen, como se menciond anteriormente, pueden dar lugar a una 

reduccion de los flujos comerciales. Lo anterior genera incentivos para que las empresas que 

ven desplazadas sus exportaciones, traten de mantener su posicion en el mercado regional 

mediante inversiones en el territorio de cualquiera de las Partes que forman la zona de libre 

comercio Estos flujos de inversion dependeran de los beneficios potenciales asociados a la 

participacién en el mercado regional y de los costos tanto de entrada como de operacién que 

enfrentan esas empresas al localizar plantas en la region. 

Los factores que tienden a incrementar los beneficios de las nuevas inversiones se 

relacionan con la reduccién en los aranceles sobre productos finales e insumos y en los 

costos de transporte al localizarse mas cerca del mercado en el que se quiere participar. 

Ademias, las nuevas inversiones pueden aprovechar las ventajas comparativas de la region 

en la que se localizan. Por ejemplo, en el caso de México, se puede aprovechar el bajo costo 

de la mano de obra y !a abundancia relativa de algunos recursos naturales. Sin embargo, 

existen factores que incrementan los costos de las nuevas inversiones. Entre ellos, la 

presencia de regtas de origen que tienden a incrementar los costos de produccién y pueden 

representar una barrera de entrada a la industria. 

Las reglas de origen actiian como una forma de proteccién a las actividades regionales 

debido a que, para recibir una preferencia arancelaria, si la regla de origen es restrictiva, el 

productor tendra que utilizar una mayor proporcién de insumos de la region de la que 

utiizaria en su ausencia, Esto generalmente provoca un incremento en los costos de 

produccion y el aumento es mayor mientras menos desarrollada esté la industria de insumos 

intermedios en la regién, o éstos sean muy especializados (autopartes, por ejemplo). Al 

mismo tiempo, una regla muy restrictiva puede implicar que los montos de inversién 

necesarios para producir tanto el bien final como los insumos intermedios sean mayores que 

los que prevalecerian en ausencia de la regla. Esto es alin mas relevante en el caso en que 

los niveles de desarrollo del mercado regional de insumos son bajos o estos Ultimos son 

aitamente especializados. En términos generales, ta industria de insumos intermedios es mas 

intensiva en tecnolagia y en capital que las actividades de ensamble. 

—l TLCAN también tendera a propiciar mayores flujos de inversién extranjera directa 

provenientes de Estados Unidos y Canada. Estos estarian tefleando el aumento en los 

beneficios potenciales por la reduccién arancelaria que hace mas atractiva la localizacion de 

plantas en el pais con menores costos de produccién relativos Lo anterior implica para 

México mayores flujos de inversién extranjera directa proveniente de estos paises en 

actividades que utilizan la mano de obra en forma intensiva y en otras actividades en las que 

el pais tiene ventajas comparativas, El Tratado también puede implicar una reduccién en el 

capital extranjero de estos paises cuando la inversi6n realizada respondié a los incentivos 

creados por la sustitucién de importaciones, es decir, un mercado doméstico cerrado.



  

123 

Otro factor que favorecera la instalacion de plantas de Estados Unidos y Canada en territorio 

mexicano en comparacién con empresas de terceras regiones, son los costos de transporte 

principalmente para insumos que enfrentan las empresas norteamericanas. La cercanfa con 

el principal mercado para el producto elaborado y con la planta productora de insumos 

intermedios, permite a esas empresas trasladar hacia nuestro pais sélo aquellas actividades 

del proceso productivo que son intensivas en mano de obra, surtiendo sus insumos en el 

mercado de Estados Unidos para producir bienes originarios. Este tipo de operaciones puede 

reducir los costos de produccién, aprovechando los menores costos de la mano de obra en 

México. 

La evolucion del sector maquilador es evidencia de este tipo de fendmenos. Bajo el Decreto 

de {a industria Maquitadora, se pueden realizar importaciones libres de arancel de maquinaria 

y equipo utilizado en la produccién, asi como de insumos que se incorporan en un producto 

final de exportacién. En ef caso de insumos que provienen de Estados Unidos, el producto 

exportado a ese pais sdlo paga aranceles por el valor agregado en México. Las actividades 

que se reatizan en el sector maquilador son primordialmente de ensamblado, y por lo tanto 

intensivas en mano de obra. Los sectores que han aprovechado en mayor medida este 

esquema son la industria electrénica, la textil y Ja automotriz. En los Gitimos cinco afios la 

industria maquiladora ha experimentado tasas de crecimiento mayores al promedio de la 

industria nacional tanto del valor agregado como del empleo. 

Evidencia adicional es fa evolucién seguida por los flujos de inversién extranjera total 

canalizados al pais a partir de la nueva estrategia econémica seguida por México. E! proceso 

de privatizacién, de apertura comercial y la desregulacién de la inversion extranjera, han 

incrementado en forma significativa estos flujos de capital. Entre 1985 y 1991, la tasa de 

crecimiento promedio se situd en 71.5%. Del capital extranjero total invertido en México, el 

62.0% proviene de Estados Unidos, aunque recientemente se ha observado una mayor 

participacion de paises europeos y del Japon. A partir de la apertura se ha presentado 

también un cambio en los sectores en los que participa la inversién extranjera directa. En 

algunos, como se muestra en la Tabla 1.6, se ha observado un aumento significativo de la 

participacién del capital externo y en otros, ta participacion se ha reducido. Puede observarse 

que la participacién del valor agregado por las empresas con inversi6n extranjera directa en 

el valor agregado total de las ramas mencionadas se ha incrementado en forma significativa 

en el periado posterior a la apertura. En este comportamiento ha influido tanto la privatizacién 

de empresas estatales, como [a desregulacion de fa actividad econémica y el 

aprovechamiento de los bajos costos de la mano de obra que han prevalecido en el pais 

como resultado de la crisis de 1982. Sobresale el comportamiento del sector de 

comunicaciones que refleja la privatizacion de Teléfonos de México. 

  

Tabla 1.6 

Sectores con aumentos significativos en la contribucién de fas empresas con inversion 

extraryera directa al valor agregado total. 

  

  

(Porcentajes) 

Sectores Antes de la Después de la 

Apertura Apertura 

Papel y Carton 19.4 497 

industna de la Madera Excluyendo Muebles 4.3 5.4 

Produccién de Minerales no Metalicos 2.0 48 

Comunicaciones 0.0 577 

Otros Servicios 0.0 04 

Estructuras y Productos Metalicos 43.5 34.5 

Productos Derivados de! Petroleo 0.8 11.5 

€xtraccién de otros Minerales 79 16.6 

Fabncacion de Textiles 33 6.5 

Servicios de Transporte 05 0.8 
  

Fuente Estmaciones con informacion del Banco de México, de la Direccién General de Inversiones Extranyeras de 

la SECOFI y de! Sistema de cuentas Nacionales de INEGI. 
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Es importante hacer notar, que la inversion extranjera directa ha contribuido en forma positiva 

al crecimiento de la productividad factorial total del sector manufacturero mexicano.” Esta 

relacién se exphca por la presién para incrementar la eficiencia que resulta del aumento en la 

competencia en ef mercado interno, y la difusién de tecnologia que puede presentarse hacia 

los consumidores del bien final y los proveedores de insumos. Este fenémeno se acentua a 

partir del proceso de apertura comercial, fo que puede reflejar que las empresas con capital 

externo tienen una mayor velocidad de ajuste que las empresas domésticas ante cambios 

estructurales como los experimentados por México. 

Se ha encontrado ademas, que las empresas con inversion extranjera directa proveniente de 

regiones fuera de Estados Unidos y Canada, han tenido una mayor contribucién al 

crecimiento de la productividad factorial total en ef sector manufacturero que las que 

provienen de esos dos paises. Esto puede reftejar el hecho de que las empresas de Estados 

Unidos y Canada tienen menos incentivos para ajustarse a las nuevas condiciones 

economicas cuando no enfrentan competencia de empresas con capital de terceras regiones. 

Generaimente las empresas norteamericanas na adaptan su tecnologia en forma integral de 

acuerdo con los precios relativos de los factores que enfrentan en los mercados en los que 

participan y tardan mas en responder ante cambios estructurales. Los resultados 

mencionados anteriormente implican que los mayores flujos de inversion extranjera que 

genere el Tratado de Libre Comercio, tendran un impacto positive sobre las tasas de 

crecimiento econémico, la demanda de mano de obra y la difusién de tecnologia, y 

ampliacion de los beneficios de la mejor asignacion de recursos provocada por la 

profundizacion de la apertura comercial 

A partir de julio de 1985, la politica comercial seguida por México ha estado definida por el 

objetivo de vincular a la economia nacional con los mercados mundiales y propiciar un 

crecimiento sostenido del ingreso y del empleo a través de una mayor eficiencia 

microeconomica. En la ultima década, el sistema de proteccion ha evolucionado de uno 

altamente discrecional basado en cuotas y permisos de importacién a uno mas neutral en el 

que la proteccién se otorga principalmente mediante aranceles. El programa de apertura 

iniciado en 1985 busca corregir las distorsiones e ineficiencias, tanto estaticas como 

dinamicas, que generé la estrategia de sustitucion de importaciones seguida por México 

después de la Segunda Guerra Mundial, y que frend el crecimiento del ingreso en nuestro 

pais a partir de la década de ios setentas Sus resultados han sido, hasta el momento, 

altamente satisfactorios. Destaca el comportamiento de tas exportaciones no tradicionales y 

el crecimiento de la productividad en el sector manufacturero, superior al 4% en promedio 

anual durante tos ultimos afios. 

En este proceso, la inversién extranjera directa ha jugado un papel importante. Ademas de 

contribuir directamente al crecimiento de la produccién a través del aumento en el capital 

productivo, los flujos de capital externo han representado una fuente de crecimiento indirecto 

de la produccién en los sectores en fos que participa, al promover aumentos en la 

productividad y eficiencia de las empresas nacionales. En los tres ultimos afios, los cambios 

regutatorios, el programa de privatizacién y las condiciones y perspectivas macroecondémicas 

mas favorables del pais, han propiciado incrementos significativos en este tipo de flujos de 

capital El proceso de liberalizacién comercial se ha visto acompafiado de un esfuerzo de 

apertura de los mercados externos, a través de la firma de acuerdos y convenios en el 

ambito bilateral y multilateral. 

  

* El crecomento de fa productividad factorial total se mide como ta diferencia entre el aumento porcentual de la 

produccion y ej crecimiento de los factores productivos. El estudio elaborado por Kessel y Samaniego (1992) 

encuentra una relacién positiva entre la productividad factonal total y ta inverstén extranjera directa.
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En 1986, México firmé el protocolo de adhesién al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

(GATT) y a cuatro cédigos de conducta en materia de antidumping, valoracion aduanera, 

licencias de importacién y obstaculos técnicos al comercio. La adhesion de México al GATT 

permitié que e! pais se hiciera acreedor de las concesiones arancelarias otorgadas 

previamente entre los paises miembros debido a la clausula de la nacién mas favorecida. Se 

tealizaron, asimismo, negociaciones para la firma de acuerdos de libre comercio con paises 

centroamericanos, con Chile, Colombia y Venezuela. En 1990, se iniciaron pldticas para un 

acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y se formalizaron negociaciones un afio 

después para el Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada. Las 

negociaciones concluyeron en agosto de 1992 y, entraron en vigor en enero de 1994, 

El Tratado profundiza las medidas de apertura comercial que ha seguido el pais desde 1985, 

y como tal se anticipa que generara ganancias adicionales en eficiencia, Sin embargo, los 

efectos globales de la integracién regional, por tratarse de una desgravacién preferencial de 

aranceles, pueden diferir de los que provocaria una reduccién unilateral y generalizada de las 

barreras al comercio. La integracién regional puede dar lugar al fenomeno de desviacién de 

comercio que reduce las ganancias en bienestar asociadas a la apertura generalizada. Este 

fenémeno se presenta cuando se sustituyen productos provementes de terceros paises 

elaborados més eficientemente por productos regionales, debido a la reduccion de aranceles 

entre los paises que conforman la zona de libre comercio. 

Los efectos negativos de la integracién regional pueden contrarrestarse con un aumento de 

bienestar que provoca el fendmeno de creacién de comercio. Este Ultimo se presenta 

cuando, por la desgravacién arancelaria, se sgustituyen productos elaborados menos 

eficientemente en el pais por productos de menor costo de la regién. Los paises que 

conforman la zona seran acreedores de beneficios netos sila creacion de comercio es mayor 

a la desviacion de comercio. Para el caso de México en particular, ef alto grado de 

integracion que muestra nuestra economia con la de Estados Unidos y la complementariedad 

de nuestros recursos productivos incrementan la probabilidad de ganancias netas de la 

integracién al mercado norteamericano. 

E! acuerdo alcanzado por los tres paises programé reducciones graduales en las tarifas 

aplicables a las mercancias que son originarias de esa region para que, en un periodo 

minimo de 15 afios, se eliminen las restricciones arancelarias al comercio en la mayoria de 

los productos. Al mismo tiempo, se establecen reglas para el uso de barraras no arancelarias 

como medio de proteccién y se liberaliza el regimen de inversion extranjera directa. En el 

comercio y la inversién regional se aplicara el principio de trato nacional, bajo el cual los tres 

paises se han comprometido a otorgar trato no menos favorable a los bines importados y a 

las inversiones de los paises firmantes que el otorgado a los bines e inversiones nacionates. 

Lo anterior implica la no-discriminacién en materia de comercio e inversion. 

Aunque en el Tratado se establecen reglas especificas en sectores importantes de la 

actividad econémica como e! automotor, el textil y el de energia y petroquimica basica, esos 

impactos generalizados sobre el comportamiento de la economia mexicana provendran de 

las negociaciones en materia de desgravacion arancelaria y de reglas de origen, asi como de 

los flujos adicionales de inversién extranjera que atraera la economia mexicana como 

resultado de las negociaciones. El propdsito de este apartado, ademas de describir los 

resultados de las negociaciones en estas areas, es evaluar SUS implicaciones y analizar su 

impacto sobre la actividad economica en México y la inversion extranjera tanto regional como 

de terceros paises.
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3.2 Una proyeccidén hacia el futuro. 

Un mercado celosamente protegido como el mexicano durante 40 afios, adolece de falta de 

innovacion, de creatividad y de competitividad, carece de incentivos para producir bienes de 

calidad a precios razonables y propicia actitudes monopdlicas: en pocas palabras es un 

mercado altamente susceptible de albergar estructuras productivas Ineficientes que incidan 

negativamente en el nivel de bienestar de !a sociedad. En un intento por rectificar el camino, 

en 1986 el gobierno mexicano se suscribid al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT); este hecho representé el primer paso en la construccién de una economia 

abierta. A partir de entonces, México ha seguido una politica de consolidacién de sus 

relaciones comerciales, de la que surgié la iniciativa de firmar un Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y Canada. En agosto de 1992, se presentaron a la Comision de 

Comercio de la Camara de Senadores los resultados de la negociacién del Tratado de Libre 

Comercio. 

En relacion con la agricultura, el TLCAN tuvo como objetivos: 

¢ Garantizar el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados de Estados 

Unidos y Canada. 

» Evitar que las restricciones sanitarias, fitosanttarias ylo las normas de 

comercializacion que constituya una barrera injustificada al comercio de productos 

agropecuarios. 

* Obtener reciprocidad por las acciones de apertura comercial a partir de la adhesion 

del pais al GATT. 

* Elevar el ingreso de los productores, promoviendo la sustitucién de cultivos 

tradicionales de baja productividad, a favor de productos rentables orientados al 

mercado externo. 

e E€stablecer plazos de apertura adecuados para lograr una reconversién y un ajuste 

gradual! de la produccién agropecuaria. 

° Promover el desarrollo de productos con un mayor valor agregado a través de la 

integracién vertical de las actividades productivas rurales. 

« Reducir los costos de produccién y comercializacian por medio de la eliminacién de 

aranceles de importacién de insumos y de aranceles de exportaci6n. 

El Tratado contempla disposiciones trilaterales en materia de apoyos internos, subsidios a la 

exportacion y medidas sanitarias y fitosanitarias, establece también compromises bilaterales 

en to referente al acceso a mercados y a las normas técnicas y de comercializacion. En 

reconocimiento a la importancia de los programas de apoyo aplicados al sector agropecuario, 

asi como a sus efectos distorsionantes en la produccién y en el comercio, Canada, México y 

Estados Unidos se comprometieron a implantar politicas que impliquen distorsiones minimas 

y que sean congruentes con fos acuerdos del GATT. En el texto de Ja Ronda Uruguay del 

GATT, se distinguen dos tipos de subsidios: los de categoria verde y los de categoria ambar. 

Los subsidios de categoria verde consisten en apoyos exentos de compromisos de reduccién 

y no estan sujetos a impuestos compensatorios: servicios generales, investigacién, asesoria, 

infraestructura en electricidad, carreteras, mercados y puertos entre otros, inventarios 

publicos para propésites de seguridad alimentaria, apoyos a la oferta de alimentos 

domésticos y pagos directos a productores siempre y cuando no estén vinculados ni a la 

produccién, ni a los precios de los productos. En la categoria ambar se encuentran los 

programas de apoyo sujetos a compromisos de reduccion como los pagos directos no 

exentos, es decir aquéllos relacionados con fa produccién o los precios, y los subsidios a los 

insumos entre otros
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Los resuttados de ta negociacién en materia de apoyos internos, le permiten a nuestro pais 

introducir el programa de pagos directos que tiene previsto. De igual manera, nos permiten 

conservar un margen de maniobra suficiente para fomentar !a competitividad y apoyar la 

modernizacion de las unidades productivas. Los subsidios a la exportacién en combinacién 

con los apoyos a la produccién crean condiciones de desventaja entre los paises que si los 

aplican y aquéllos que como México no subsidian sus exportaciones. E| Tratado contempla la 

elirinacion de los subsidios a la exportacién en el comercio regional, salvo dos excepciones. 

La primera se aplicara cuando alguna de las partes importe productos subsidiados de un pais 

fuera de la region, y la segunda cuando el pais importador esté de acuerdo en permitirlos. En 

cualquier caso, cada pais se reserva el derecho de imponer impuestos compensatorios a las 

importaciones que pudieran tener incorporados subsidios a la exportacién. Esta disposicién 

evitara que los productores mexicanos enfrenten condiciones de competencia desleal. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias son aquéllas destinadas a la protecci6n de la vida o la 

salud humana, animal o vegetal, de los riesgos que surjan de enfermedades o plagas, y de 

aditivos o sustancias contaminantes en alimentos. En ocasiones, las medidas sanitarias y 

fitosanitarias pueden utilizarse como restricciones disfrazadas al comercio. El Tratado 

establece preceptos que impiden un uso inuustificado de estas medidas, respetando el} 

derecho de cada pais para determinar los niveles deseados de proteccion. De acuerdo con lo 

establecido en esta seccién, cada pais podra adoptar las normas de proteccién que 

considere necesarias, siempre que: estén fundamentadas en principios cientificos y en una 

evaluacion del riesgo; se apliquen sdlo en el grado necesario y no constituyan instrumentos 

de discriminacion injustificada o restricciones encubiertas al comercio. Los tres paises 

acordaron promover la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias sin reducir el 

nivel de proteccién de cada uno; establecer reglas para la verificacion del cumplimiento de 

las medidas estipuladas y crear un mecanismo de solucion de controversias que dé 

certidumbre a los exportadores en cuanto a la calidad de sus productos. Finalmente, un 

punto importante es la adaptacién de las medidas sanitarias y fitosanitarias a las condiciones 

regionales, lo cual constituye un reconocimiento de la existencia de zonas libres 0 de escasa 

prevalencia de plagas o enfermedades y garantiza el acceso a los mercados de Estados 

Unidos y Canada. 

Las érdenes de comercializacién constituyen una de las barreras que inciden actualmente en 

forma negativa sobre algunas frutas y hortalizas de exportacion. El problema real en este 

caso, no son las normas en si, sino la manera discreciona! en que operan. Al entrar en vigor 

el TLCAN, se establecieron fineamientos para evitar que las érdenes de comercializacian se 

apliquen en forma discrimmnatoria o arbitraria en perjuicio de! exportador mexicano, Cuando 

Mexico o Estados Unidos adopte una medida relativa a la clasificacién, calidad o 

comerciatizacion de un producto agropecuario interno, debera otorgar un trato no menos 

favorable a los productos de importacién similares de la otra Parte, cuando éstos sean 

destinados a procesamiento. El TLCAN contempié la eliminacién de todos los aranceles en 

un plazo no mayor a 15 ajios a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con un calendario 

de desgravacién que busca garantizar periodos de transicion adecuados para cada producto. 

México y Estados Unidos eliminaran todas sus barreras no arancelarias a través de su 

conversion a aranceles o aranceles-cuota, al entrar en vigor el TLCAN. 

Los aranceles-cuota buscan facilitar la transicién de aquéllos productos considerados como 

sensibles a la competencia de las importaciones. Este mecanismo consiste en permitr la 

entrada de cierta cantidad de un bien sin pago de impuestos. Las cantidades que podran 

importarse libres de arancel, se fijaran con base en los niveles promedio de comercio 

recientes, y creceran generalmente 3% anual. A las importaciones que sobrepasen fa cuota 

establecida, se les aplicara un arancel equivalente a la diferencia entre los precios internos y 

los precios internacionales.
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Los aranceles que se apliquen disminuiran progresivamente hasta llegar a cero durante un 

periodo de transician que puede ser de diez o quince afios, dependiendo del grado de 

sensibilidad del producto. Estados Unidos desgravara inmediatamente productos que 

representan el 61% del valor de Jas exportaciones mexicanas. Mientras México desgravara 

inmediatamente solo el 36% del valor de las importaciones provenientes de Estados Unidos. 

Entre los productos de interés exportador para México que Estados Unidos desgravara 

inmediatamente destacan: todas las flores y plantas de ornato, excepto rosas, ganado bovino 

en pie, miel de abeja y nueces entre otros. Hay algunos productos como pepino, berenjena, 

esparragos, melones, tomate tipo cereza, chicharos y sandifa en los que la desgravacién total 

inmediata se aplicaré durante la parte del afio en que México concentra sus exportaciones, 

con un calendario de desgravaci6n para el resto del afio. 

Al concluir el periodo de transicién, tos agricultores podran exportar durante todo el afio sin 

pagar arancel aiguno al entrar a Estados Unidos. En otra modalidad de desgravaci6n 

arancelaria, Estados Unidos liberaré en cinco afios productos mexicanos que representan el 

6% del valor de las exportaciones actuales. México en cambio, desgravara en el mismo plazo 

productos que significan el 3% del valor de sus importaciones provenientes de Estados 

Unidos. Entre fos productos que se beneficiaran de esta categoria de desgravacion se 

encuentran: rosas, mezclas de frutas y de vegetales, naranja, mango, acettunas y jugo de 

pita 

En los casos del tomate, col de Bruselas, pimiento, calabacitas y maiz dulce, la desgravacion 

total se aplicara durante parte de! afio, y para el resto del mismo, se aplicara un calendario 

mas gradual Estados Unidos desgravara el 28% del valor de las exportaciones mexicanas 

en un periodo de diez afios y 5% en 15 afios. México por su parte desgravara el 42 y el 18% 

de! valor de las importaciones procedentes de Estados Unidos en 10 y 15 afios, 

respectivamente. En la categoria de 15 afios, México coloco tos productos de mayor 

sensibilidad politica: maiz, frijol y leche en potvo. 

Se acord6 un tratamiento especial para el comercio de azticar, México y Estados Unidos 

abriran gradualmente el comercio bilateral de este producto. Durante el periodo de transicion, 

ef acceso maximo sera determinado en funcién del excedente anual neto que produzca el 

pais y por una cantidad tope que sera de 25 mil toneladas los primeros seis afios, se 

incrementara a 150 mil toneladas el séptimo afio y a partir del afio ocho crecera 10% anual. 

At conclu el periodo de transicién 15 afios, habra acceso ilimitado y libre de pago de 

arancel, En el caso del comercio bilateral entre México y Canada, ambos paises eliminaran 

las licencias y permisos previos de importacién sustituyéndolos por el mecanismo de 

aranceles-cuota, con excepcion de los productos lacteos y avicolas y del huevo. 

El 88% de las exportaciones mexicanas a Canada tendran acceso libre de arancel 

inmediatamente Entre los productos que gozaran de la desgravacién inmediata se 

encuentran café, jugo de toronja y algunas verduras, entre otros. México desgravara de 

manera inmediata solo e! 4% de las importaciones de origen canadiense EI 5 y el 17% de las 

exportaciones mexicanas a Canada se desgravaran en cinco y diez afios, respectivamente. 

Sin embargo, hay que sefiatar que para los productos sujetos a desgravacién en cinco afios, 
tales como: cebollas, ajos y verduras congeladas, entre otros, Canada reduciraé a México el 

arancel de inicio en 50%. México por su parte, desgravara en cinco y diez afios el 4 y el 28% 

de las importaciones procedentes de Canada 

Durante los primeros diez afos, el Tratado contempla un mecanismo especial de 

salvaguardas que permitira aplicar medidas excepcionales de proteccién temporal, a ciertos 

productos agropecuarios que pudieran verse afectados por un incremento sustancial en las 

importaciones. La salvaguarda sera puesta en practica cuando se alcancen los niveles de 

activacion previamente determinados, y permitira al pais importador aplicar una cierta tasa 
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arancelaria a las importaciones que sobrepasen la cuota fijada. México, tendra salvaguardas 

para fa mayoria de los productos porcicolas, manzanas, papa procesada y extractos de café 

En Estados Unidos fas salvaguardas se aplicaran de manera estacional en productos como 

jitomate, cebolla, berenjena, chile picante, calabacita y sandia. En el caso de Canada se 

establecieron como productos sujetos a salvaguardas las flores, el jitomate, la cebolla, el 

pepino, las fresas, fa coliflor y el brécoli. 

3.3 Implicaciones econémicas por productos. 

El comercio bilateral de productos agropecuarios entre México y Estados Unidos aleanzo un 

nivel record de poco mas de 5 mil millones de délares a principios de la década. El valor de 

las exportaciones mexicanas en 1990 fue de 2611 millones de ddélares, mientras las 

importaciones de origen norteamericano ascendieron a 2553 millones de dolares México 

ocupé ef segundo lugar después de Canadé como proveedor de productos agricolas a 

Estados Unidos y figuré como el quinto mercado mas grande para las exportaciones 

norteamericanas después de Japon, Canada, Corea y la Comunidad Econémica Europea. 

Los principales productos exportados a Estados Unidos son: hortalizas, ganado en pie, café y 

algunas frutas. Alrededor del 20% de las importaciones norteamericanas de café, una tercera 

parte de las importaciones de frutas y hortalizas y el 60% de las importaciones de ganado en 

pie son de origen mexicano. Los productos horticolas constituyen la mayor parte de las 

exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se han 

incrementado las exportaciones de comida procesada como verduras congeladas y 

enlatadas, Jugos de frutas y cerveza. En 1991, el 69% de fas importaciones agropecuarias 

provinieron de Estados Unidos. Entre los bienes importados destacan: maiz, sorgo, soya, 

azlicar, carne de res y de ternera, grasas animales, productos lacteos y trigo. A pesar de ser 

uno de los principales socios comerciales agricolas de Estados Unidos, el porcentaje de la 

participacién de México en el total de importaciones y exportaciones es reducido. 

Una vez que haya concluide el periodo de transicién y todos los aranceles asi como 

cualquier otro mecanismo de proteccién hayan sido eliminados, el comercio de productos 

agropecuarios se incrementara considerablemente. Calculos realizados por el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos, estiman que las exportaciones de ese pais a México 

podrian incrementarse en aproximadamente 33%, mientras que las exportaciones mexicanas 

con destino al mercado norteamericano lograrian un aumento de alrededor del 20%. En los 

Ultimos afios, los flujos de comercio agropecuario han sido similares para ambos pafses. Si 

se consideran las estimaciones arriba mencionadas, es probable que una vez completado el 

proceso de liberalizacion, la balanza comercial agropecuaria se incline a favor de Estados 

Unidos. La expansion de las exportaciones norteamericanas obedeceria principalmente al 

impacto de la liberalizacién en productos como el maiz, granos forrajeros y oleaginosas. En 

el caso de México, la expansién de sus exportaciones estaria motivada por el incremento en 

et comercio del café, frutas y hortalizas. 

A continuacién se realiza una breve descripcién de los posibles efectos de ta liberalizacton 

comercial sobre algunas ramas del sector agropecuario. Las conclusiones obtenidas se 

basan principalmente en consideraciones de largo plazo que buscan dar una idea del 

panorama general del sector agropecuario, una vez que se haya concluido el periodo de 

transicién.
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Granos Basicos y Oleaginosas. 

La mayor parte de las importaciones de productos agricolas de origen norteamericano son 

tos granos. Dada la gran desigualdad en la eficiencia relativa de los productores mexicanos y 

norteamericanos, es de esperarse que uno de los impactos mas fuertes del Tratado se dé en 

este renglon. 

Sergo 

La importancia del sorgo radica en su papel preponderante entre los granos utilizados como 

forrajes. Sus mayores demandantes son los productores porcicolas y avicolas. El sorgo 

ocupa el tercer lugar tanto en superficie sembrada como en nivel de produccion, El 

rendimiento promedio del sorgo en México es de 2.93 toneladas por hectarea, mientras que 

en Estados Unidos el rendimiento promedio es de 4.06 toneladas por hectarea. Entre 1985 y 

1990, la importacién de sorgo constituy6 alrededor del 30 % del total de la oferta doméstica. 

El monto importado varia en funcién del nivel de produccion nacional y de la situacion en el 

mercado de forrajes sustitutos. En la actualidad el sorgo esta sujeto a un arancel estacional 

de 15% Sin embargo, con el fin de garantizar el acceso a insumos a precio internacional y 

fomentar asi la competitividad del sector pecuario, con la entrada en vigor del Tratado, el 

sorgo se desgravara de manera inmediata. La entrada de sorgo barato generara una fuerte 

competencia cuyo probable resultado es la conversion productiva hacia otros cultivos que 

tengan un precio relative mayor y por tanto permitan una actividad mas rentable. 

Trigo 

La produccién de trigo en nuestro pais es la segunda mas grande después de ia del maiz. 

México posee uno de los rendimientos promedio mas altos en el mundo, 4.14 toneladas por 

hectarea contra 2.37 toneladas por hectérea en Estados Unidos. Es importante sefialar que 

e! 90% de fa produccidn de trigo se lleva a cabo en tierras provistas de irrigacion. El 12% de 

la oferta doméstica se compone de trigo importado. Estados Unidos participa con mas de la 

mitad de estas importaciones De acuerdo con los resultados de las negociaciones del 

Tratado, ja desgravacidn total del trigo se concluira en diez afios y tendra un arancel de 15%. 

En el caso de este producto, dada fa eficiencia con que se produce en México y los niveles 

refativamente bajos de proteccién a que esta sujeto, es factible que ta caida de su precio 

relativo ocasionada por la entrada de trigo mas barato, no sea tan pronunciada. Se puede 

esperar que aunque se incremente la importacién de trigo, la produccién nacional no 

disminuya, incluso si los productores de trigo se esfuerzan por elevar sus niveles de 

competitividad podrian aumentar su produccién en respuesta a la mayor demanda derivada 

dei menor precio de este grano. 

Cebada 

El rendimiento promedio de la cebada en México es bajo en comparacién con el de Estados 

Unidos, cuya produccién es 20 veces mayor a la nacional. La demanda por este producto 

depende principalmente det dinamismo de ta actividad avicola y ganadera y de Ia industria 

cervecera. Las importaciones de cebada entre 1985 y 1990 contribuyeron en 13% a la oferta 

doméstica total. Se establecio un arancel equivatente de 128%, el cual sera eliminado en un 

plazo de diez afios para permitir un ajuste menos violento dado el diferencial actual en 

productividad y precios. Sin embargo, esta proteccién afecta a aquéllos que utilizan ia cebada 

como insumo, a pesar de que se permita una cuota de acceso libre de impuestos. Es dificil 

creer que en diez afios se vaya a lograr un incremento grande en la productividad. Lo mas 

probable es que al transcurrir el periodo de transicién, aumente la participacién de las 

importaciones en ta oferta doméstica y se traduzca en sefiales de mercado que guien a los 

productores nacionales de cebada hacia otros productos en los que puedan competir mejor.
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Soya 

La soya constituye la mitad de la produccién de oleaginosas. El 85% de la produccién de 

soya crece en ferrenos que cuentan con irrigacién, la mayoria de los productores utiliza 

insumos de calidad: pesticidas y semillas certificadas. La diferencia de rendimientos por 

hectarea entre México y Estados Unidos no es tan grande, el promedio durante 1985 y 1990 

fue de 2 y 2 16 toneladas por hectarea, respectivamente 

Estados Unidos es el principal proveedor de nuestro pais en fo que se refiere a soya y sus 

productos derivados. Su produccién es 20 veces mayor a ta mexicana y contribuye con el 

40% de la produccién mundial. La producci6n nacional de este cultivo podria verse afectada 

por la entrada de soya importada a precio internacional. Sin embargo, México tiene un 

exceso de capacidad instalada para el procesamiento de la soya, con lo cual podria 

beneficiarse si se logra un nivel adecuado de eficiencia relativa. 

Frijol 

Ocupa el segundo lugar en area cultivada y el cuarto en nivel de produccién. El 90% del area 

cosechada es de temporal. Entre el 20 y el 30% de la produccién es para autoconsumo. El 

precio interno del frijol es elevado en comparacién con el que se observa en el mercado 
internacional, debido a los altos precios de garantia y las restricciones a la importacion. Las 

importaciones de frijol representan alrededor del 15% del total disponible en el mercado 
nacional. La postura de México en el mercado mundial es muy peculiar debido a su situacién 

como principal demandante, lo cual le permite tener gran influencia en la determinacién del 

precio internacional. Este producto esta sujeto a un calendario de desgravacion de 15 afios, 

tiempo en el cual debe buscarse orientar a los preductores de frijot hacia otros cultivos con 

mayores ventajas comparativas, para esquivar el impacto de la liberalizacién comercial. 

Maiz 

El maiz es el cultivo mas importante en México, Ocupa el primer lugar en volumen producido, 

asi como en superficie sembrada. En 1992, ta produccién de maiz representé poco mas de la 

mitad de la produccion total nacional. Es necesario sefialar que alrededor del 40% de la 

produccién de maiz es para autoconsumo. El 86% del area destinada al cultivo del maiz es 

de temporal, fo cual provoca que el nivel de produccién sea muy variable. El rendimiento por 

hectarea en nuestro pais, es en general muy bajo. Durante el periodo comprendido entre 

1985 y 1990 el rendimiento promedio fue de 1.7 toneladas por hectérea, mientras en Estados 

Unidos el promedio fue de 7.1 toneladas. La importancia del maiz por el lado de la demanda, 

obedece ai predominante lugar que ocupa en la dieta mexicana. La tortilla y el frijol son las 

principales fuentes de calorias y proteinas de los segmentos de menos recursos de la 

poblacion. La mayor parte de la produccién de maiz se destina al consumo humano y en 

menor proporcién para usos industriales. jarabes, almidones, etcétera. 

El maiz es el producto mas subsidiado en México, tanto por el lado del productor via precios 

de garantia, como por el lado de! consumidor por medio det precio controlado de la tortilla. Et 

masz importado entre 1985 y 1990, representé alrededor de una cuarta parte de la oferta total 
de maiz en México Estados Unidos ha sido el principal proveedor de maiz importado. La 

produccién de maiz en Estados Unidos es muy importante, alrededor de! 40% de la 
produccién mundial se compone de maiz norteamericano. A nivel interno, el valor de la 

produccién de este grano ocupa el tercer lugar en importancia, después de la produccién 

ganadera y de los productos lacteos. Como se puede observar, las desventajas comparativas 

de México en !a produccién de maiz son muy acentuadas. La combinacién de elevados 
precios de garantia y restricciones a las importaciones han permitide hasta ahora, que la 

actividad siga siendo rentable a pesar de implicar un uso ineficiente de recursos.
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En las negociaciones del Tratado, se establecié un esquema de arancel-cuota en sustitucién 

del permiso previo de importacion de maiz, con un arancel equivalente a 215% y una cuota 

hbre de arancel de 2.5 millones de toneladas. El periodo de transicin que se acordé para 

coneluir la liberalizacion comercial del maiz fue de 15 afios. Es muy poco probable que en 

este tiempo los niveles de competitividad nacionales logren igualarse a los de Estados 

Unidos. Sin embargo, la razon por la que se concedié una proteccién especial al maiz, fue 

por consideraciones politicas. 

Una vez concluido el periodo de transicién, la posibilidad de tener total y libre acceso al maiz 

a precios internacionales, podria motivar un desplazamiento de aquéllos productores que no 

hayan legrado incrementos sustanciales en la eficiencia productiva. En este caso, los 

agricultores deberan orientar su actividad hacia cultivos en los que si sean eficientes y con 

los que puedan competir. Empefiarse en producir maiz cuando es obvio que resulta una 

decision ineficiente, tiene considerables repercusiones en e} bienestar social. Por el contrario, 

permitir la libre entrada de maiz importado favorecera a los consumidores, a los productores 

que utilizan el maiz como insumo y allviara la presién sobre las finanzas publicas. 

Sector pecuario 

En términos generales, se puede decir que ha habido pocos incentivos al incremento de la 

actividad pecuaria en México. En algunas ocasiones incluso, jas politicas econémicas 

implantadas han llegado a comprometer la rentabilidad de este sector. Los altos precios de 

garantia en granos forrajeros y las diversas restricciones a la importacién de insumos han 

provocade que fos costes de produccién que enfrenta este sector sean elevados. Otro 

obstaéculo para el logro de una mayor eficiencia en la produccién pecuaria fueron las 

anteriores disposiciones de la legistacion agraria. Las restricciones en el tamajio de fa tierra 

al igual que la imposibilidad de unr ta cria de animales y el cultive de forrajes en un mismo 

terreno, modelaron la estructura productiva de la actividad. 

Una vez completado el proceso de liberalizacion comercial de los productos agropecuarios, 

se podrian esperar dos efectos. Por un lado, habria total acceso a forrajes y otros insumos a 

precios internacionales, lo cual se traduciria en una reduccién de los costos de produccion. 

Sin embargo, también implicaria una mayor competencia debida a la entrada de carne de 

menor precio. 

En el caso especifico de la produccién ganadera, los menores costos en los insumos y fa 

eliminacién de jas tarifas y restricciones que actualmente aplica Estados Unidos a las 

importaciones, podrian motivar el incremento en la produccion nacional de bovinos, asi como 

un aumento de nuestras exportaciones. En lo que se refiere a la produccion porcicola y 

avicola, la liberatizacién comercial podria tener efectos parecidos a los de la produccion 

ganadera. Sin embargo, una diferencia importante es que las posibilidades de una mayor 

participacién en el mercado estadounidense son menores, debido a la presencia de 

enfermedades como el célera porcino o el “Newcastle”, excepto en aquellas regiones 

consideradas como zonas libres en las cuales habra que desarrofiar el potencial exportador. 

Un detalle importante en la produccién avicola es el hecho de que la estructura de los 

mercados es distinta. En Estados Unidos la demanda se concentra en piezas como la 

pechuga, lo cual provoca que los precios de otras piezas del pollo altamente apreciadas en 

México, sean anormalmente bajos. Un aspecto que México debe aprovechar, es la diferencia 

de salarios que existe con Estados Unidos. El menor costo de la mano de obra mexicana 

podria fomentar el desarrollo de la industria procesadora. En los productos lacteos, Estados 

Unidos tiene requisitos fitosanitarios muy estrictos; es poco probable que los productores 

mexicanos logren satisfacerlos. Actualmente, México es ef principal comprador de productos 

facteos norteamericanos y sé!o exporta cantidades minimas de productos ya preparados.
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Aunque no es probable que el Tratado provoque un desplazamiento de los productores 

mexicanos, el impacto en el nivel de produccién y en el monto de las exportaciones de 

productos lacteos seria nulo. 

Frutas y hortalizas 

Alrededor de una tercera parte de las exportaciones agropecuarias mexicanas son productos 

horticolas. Los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California son los principales productores 

de hortalizas para exportacién. La mayor parte de Ia produccién horticola de exportacién se 

realiza en tierras irrigadas y con modernas tecnologias. El uso de semillas certificadas y 

fertilizantes esta ampliamente difundido. México no destaca por tener altos rendimientos en la 

produccién horticola, sin embargo, los costos de produccién son relativamente bajos. El 

jitomate es el producto vegetal mas importante. Una quinta parte de la produccion nacional 

se destina a la exportacién; Estados Unidos y Canada son los principales compradores de 

jitomates frescos. Se podria esperar que la liberalizaci6n comercial tenga impactos positivos 

en los niveles de produccién nacional y de exportacién. Otros productos que saldrian 

beneficiados por la eliminacién de las tarifas de importacién en Estados Unidos son: 

espérragos, brocoll, pepino, pimientos, cebolla y coliflor. 

La industria procesadora de alimentos es cada dia mas importante La exportacion de 

vegetales congelados o procesados crece rapidamente. Es muy probable que con ia firma del 

Tratado haya aun mas exportaciones sobre todo de puré de tomate; este incremento 

obedeceria al menor costo del trabajo en México. En lo referente a ta producci6n de frutas, el 

producto mas importante es la naranja. México es el quinto productor de naranjas mas 

grande en el mundo después de Brasil, Estados Unidos, China y Espajia. A pesar de que el 

fendimiento promedio es bajo, las naranjas mexicanas son competitivas gracias a su 

relativamente bajo costo de produccién. Actualmente, México es un exportador neto. Una 

eliminacién de las tarifas de importacin permitira una mayor presencia de las naranjas y del 

jugo de naranja mexicano en el mercado norteamericano. La lima y el melén son otros 

productos en los cuales los bajos costos de produccion permiten pronosticar un incremento 

en las exportaciones, al concluir el periodo de transicién. En el caso de tas manzanas, las 

peras y los duraznos, los reducidos niveles de produccién hacen suponer que al eliminarse 

las barreras al comercio, habra un aumento en las importaciones. 

Otros productos 

Mexico ocupa el octavo lugar mundial en fa produccién de azucar, el rendimiento promedio 

observado entre 1985 y 1989 fue 12% mas alto que el promedio mundial. Sin embargo, esta 

actividad enfrenta severos problemas debido entre otras causas a la caida en el precio 

provocado por un aumento en Ja oferta de azUcar, lo cual por un lado perjudica a la industria, 

pero por otro beneficia a millones de consumidores. Aunque en el ultimo afio las abundantes 

lluvias permitieron un nivel de produccién de azticar aceptable, en términos generales, 

México se ha visto en la necesidad de importar azucar refinada de Estados Unidos para 

poder satisfacer la demanda interna. Si bien es cierto que con las negociaciones del Tratado 

se logré tener acceso a uno de los mercados mas protegidos del mundo, es poco probable 

que en el corto plazo México produzca excedentes netos que le permitan exportar lioremente 

aztcar a Estados Unidos. Las flores mexicanas son altamente competitivas por sus 

reducidos costos de produccién. Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, Estados 

Unidos permite la entrada libre de impuestos a todas las flores mexicanas, exceptuando las 

rosas Se puede esperar que una vez concluido el periodo de transicion, haya un incremento 

en la exportacion de flores, particularmente rosas.
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Petroquimica Basica, 

En el Capitulo VI del Tratado Trilateral se establecen los derechos y obligaciones de las 

partes con relacién a: petréleo crudo, gas natural, productos refinados, petroquimicos 

basicos, carbon, electricidad y energia nuclear. México mantiene el caracter estratégico del 

sector energético y, por lo tanto, se negociaron mecanismos para establecer testricciones al 

comercio internacional de estos productos. En el caso de la petroquimica basica, las reglas 

acordadas se aplican a los componentes del gas natural, las tarifas y la materia prima para 

negro de humo, de acuerdo con ta nueva clasificaci6n petroquimica. Probablemente los 

aspectos de mayor relevancia para la operacién de! sector se encuentran consignades en el 

Anexo 602.3, en el que el estado mexicano se reserva para si mismo la inversion en plantas 

de procesamiento y la produccién de petroquimicos bésicos y sus insumos, asi como et 

comercio exterior, el transporte, el almacenamiento y la distribucion de dichos petroquimicos 

hasta e incluyendo la venta de primera mano En estas actividades no se permite la Inversion 

privada tanto nacional como extranjera. 

Es importante resaltar que en el Tratado se incluyen dos aspectos que no se encuentran 

consignados en la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en Materia de Petrdleo: 

el comercio exterior y la inversin y operacién de ductos. Lo anterior implica que los 

particulares no podran realizar directamente las compras de sus insumos basicos en el 

exterior, restringiéndose su acceso a fuentes alternas de suministro. En esta forma, se 

elevan las barreras al comercio, ya que desde 4986 los particulares podian realizar las 

importaciones de petroquimicos basicos sin permisos o aranceles. En materia de comercio 

transfronterizo, !os acuerdos incluyen la posibilidad de que empresas mexicanas celebren 

contratos de suministro con proveedores de Estados Unidos y Canada, con la posible 

intervencién de Pemex si la regulacién doméstica asi lo estipula. Los contratos pueden tomar 

ta forma de contratos individuales entre Pemex y cada una de las partes involucradas en fa 

compra y la venta de los productos. Asimismo, pueden quedar sujetos a aprobacién de una 

entidad reguladora. Estos contratos representan, con una regulacion doméstica apropiada, 

una oportunidad para que los particulares cuenten con formas alternas de suministro a 

precios y en condiciones competitivas. 

£1 Tratado establece mecanismos de fomento a la competencia en el ambito de accién de 

Pemex. Por ejemplo, en el Articulo 1502, sé prohibe el uso de practicas monopolicas en 

mercados no reservados al monopolio estatal, lo que implica que Pemex no podra hacer uso 

de su poder de mercado al participar en petroquimica secundaria. Asimismo, de acuerdo con 

ef Articuto 1503, Pemex quedaraé sujeto al principio de no-discriminacién entre nacionales y 

extranjeros cuando realice funciones de autoridad. En materia de petroquimicos basicos los 

tres paises acordaron mantener la posibilidad de administrar un sistema de licencias de 

importacién y exportacién sujetandose a las disposiciones del GATT,” y en el caso de 

México, restringir su otorgamiento con el unico propésito de reservar al Estado el comercio 

exterior de estos productos. Tampoco se podran mantener 0 introducir impuestos, 

gravamenes 0 cargos a la exportacién de petroquimicos basicos, excepto en el caso en que 

se apliquen también al consumo doméstico. Puede observarse que México mantiene 

aranceles de entre 5 y 10% para los productos basicos y el periodo de desgravacion pactado 

en su mayoria es de diez afios. En Estados Unidos y Canada los aranceles para la mayor 

parte de estos productos son iguales a cero. Lo anterior implica que, ademas de las licencias 

de importacién, las restricciones arancelarias seguiran siendo importantes. Por lo que el 

mayor efecto sobre los flujos comerciales provendra del sistema de licencias de importaci6n. 

  

~ De acuerdo con las disposiciones del GATT en matena de licencias de importacion y exportaci6n, éstas pueden 

ap! carse cuando se presenta una escasez aguda del producto en ej mercado doméstico cuando existen normas y 

contre! de calidad cuyo cumplimiento es obligatorio, y en condiciones de cnsis de balanza de pagos Su 

otcrgamiento no puede ses discriminatono
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Textiles. 

Los resultados de fas negociaciones en materia de textiles y sus derivados tenderan a 

impactar positivamente el potencial de crecimiento del sector petroquimico, sobre todo en los 

segmentos de fibras y sus insumos, cuya produccién en México es competitiva en el Ambito 

internacional En 1991, aproximadamente el 66.3% del total de las fibras blandas consumidas 

por la Industria en México fueron fibras quimicas. Estas han estado sustituyendo a las fibras 

naturales como el algodén y la lana, y en ocasiones se utilizan en combinacion con éstas. A 

raiz del proceso de apertura, el sector textil mexicano ha experimentado una reestructuraci6n 

y caidas importantes en fa produccién. Su participacion en el producto interno bruto 

manufacturero ha pasado de 10.7% en 1986 a 9.6% en 1990. Dentro dei sector textil el rubro 

que ha experimentado una mayor contraccién ha sido el de hilados y tejidos de fibras 

blandas. No obstante, las tasas de inversion para adecuar la capacidad productiva han sido 

altas 

El comercio exterior del sector text! ha estado sujeto a las restricciones del Acuerdo 

Multifibras y se realiza mediante cuotas establecidas por categoria de productos. México y 

Estados Unidos son signatarios det Acuerdo. Sin embargo, las relaciones comerciales entre 

los dos paises se rigen por un acuerdo bilateral que otorga algunas preferencias a México 

para la exportacién de estos productos, principalmente las que se originan en el sector 

maquilador. El Tratado Trilateral establece nuevas reglas para el comercio exterior de textiles 

entre los tres paises que prevaleceran sobre el Acuerdo Multifibras y otros convenios 

internacionales. 

En materia de barraras arancelarias se acordé la eliminacién inmediata por parte de Estados 

Unidos de los picos arancelarios; se fijé un arancel maximo del 20% a las exportaciones 

mexicanas, que se elimina en un periodo maximo de diez afios. En materia de barreras no 

arancelarias, Estados Unidos se comprometié a eliminar en ef momento en que entre en 

operacion el Tratado, las cuotas de importacién para los productos textiles mexicanos que 

cumpian con las reglas de origen, mismos que representan mas del 90% de nuestras ventas 

a Estados Unidos En el resto de los productos del sector, solo 14 categorias quedan sujetas 

a cuota af entrar en vigor el Tratado, diez de las cuales se eliminan en siete afios y el resto 

en una década. Otro factor que favorece la produccién petrequimica en el segmento de fibras 

sintéticas son las reglas de origen aplicables al comercio en textiles. Para recibir trato 

preferencial, los productos de fibras sintéticas y artificiales deberan elaborarse a partir de 

fibras producidas en la region. El criterio aphcable es de brinco arancelario, a excepcién de 

productos elaborados a partir de fibras combinadas en cuyo caso se aplica el criterio de 

contenido regional. 

Los calendarios de desgravacién pactados, la eliminacién de cuotas y las reglas de origen, 

dan un mayor acceso a las exportaciones mexicanas de textiles y prendas de vestir en el 

mercado de Estados Unidos. Esto representa nuevas oportunidades de inversién tanto 

nacional como extranjera en el sector, principalmente debido a las ventajas comparativas del 

pais en el segmento de prendas de vestir Lo anterior también implica una mayor demanda 

potencial de fibras sintéticas y artificiales que dada la competitividad de las empresas 

mexicanas podra ser cubierta con produccién doméstica, ampliando las posibilidades de 

crecimiento de la produccién y creando nuevas oportunidades de inversién en el sector
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3.4 Evolucion del desempefio exportador de México. 

México es el décimo exportador e importador mundial Las exportaciones totales de México 

en 1996 fueron 85 por ciento superiores a las realizadas en 1993. Los casi 71,000 millones 

de délares que México exporté en el periodo enero-agosto de 1997 son: 

* Dos veces las exportaciones totales anuales de 1989. 

« Similares o superiores al PIB registrado en 1996; para paises como: Chile, 

72,000 millones de délares; Irlanda, 67,000 millones de délares; Nueva 

Zelanda, 64,000 millones de délares y Peru, 61,000 millones de dolares. 

Exportaciones e Importaciones de México 1993-1996 

{miles de millones de dotares) 
  

  

ene ene ene 
Var. ago ago ago 

4993 1994 1995 1996 96/93 1993 1997 Var__ 97/93 

Exportaciones 51.8 60.8 745 96.0 85% 332 70.7 113% 

Importaciones 654 793 724 894 37% 42.5 68.8 62% 
  

Fuente Banxico, USDOC y Statistics Canada, utiizande las cifras del pais importador 

En 1997, las exportaciones totales de México rebasaron los 110,000 millones de délares. La 

mayoria de tos un millon 400,000 empieos generados desde agosto de 1995, mes en el que 

se registré el nivel mas bajo de empleo durante la crisis, a la fecha, se deben a las 

exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canada. De 1993 a 1996, las empresas 

manufactureras que exportaron mas del 60 por ciento de sus ventas tuvieron un crecimiento 

en el empleo del 35 por ciento, mientras que e! resto de la industria registré una disminucién 

del 93 por ciento. En ese periodo las empresas manufactureras que cumplieron con ese 

nivel de exportacién, pagaron salarios 32 por ciento superiores que las del resto de fa 

industria. Cada dia se suman mas empresas a la actividad exportadora, mientras que en 

1993 habian 21,000 empresas dedicadas a ta exportacién, hoy hay 32,000. En 1994, primer 

aho del Tratado: el comercio trilateral entre México, Canada y Estados Unidos sumo 344,000 

millones de délares, 17 por ciento mas que en 1993. El intercambio comercial Mexico- 

Estados Unidos rebaso por primera vez los 100,000 millones de délares, 21 por ciento mas. 

que 1993. Con Canada, México descubrid una nueva relacion comercial con grandes 

oportunidades y potencial para el futuro. 

Comercio Trilateral 
(miles de millones de dolares) 

ene- ene- 
Var ago ago Var. ene- 

41993 1994 1995 1996 96/93 1993 1997 ago 97/93 
  

Comercio Talateral 288.5 338.7 3757 4181 45% 1874 308.2 64% 

Mexico-Estados Unidos 85.2 104.3 115.5 1405 65% 55.4 1066 92% 

México-Canada 44 49 5.3 61 51% 23 45 93% 
  

Fuente Banxico, USOOC y Statistics Canada, utiizando las cifras del pars importador. Los datos comerciales se 

calcularon con base en tas cifras de importacién oficiales de los tres paises. 

En 1995, no obstante fa crisis, ef comercio de México con Estados Unidos creciéd en 36 por 

ciento, mientras que con Canada crecié 30 por ciento respecto a 1993, afio previo a la 

entrada en vigor del Tratado La integracién de los mercados y Ja certidumbre de acceso 

resulté en una caida marginal de las importaciones mexicanas provenientes de Estados 

Unidos en contraste con ta dramatica caida en las compras mexicanas provenientes de otras 

regiones Disminucién en importaciones de. Unién Europea (EU), 26 por ciento; paises 

recientemente industrializados (NIC'S), 24 por ciento y; Estados Unidos, 2 por ciento.
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Con el TLCAN, México se ha convertido en uno de los socios mas importantes y dinamicos 

de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones. De enero a agosto de 

4997, el comercio bilateral sumd casi 107,000 millones de dolares, casi el doble de lo 
alcanzado durante el mismo periodo de 1993, 55,000 millones de dolares. 

Exportaciones de México a Estados Unidos. 

En el periodo enero-agosto de 1997, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 

alcanzaron 55,000 millones de dolares, 120 por ciento mas que jas realizadas en el mismo 

periodo de 1993. En ese periodo México exporté mas que: 

» Alemania y Reino Unido 49.3 mil millones délares 

» Corea del Sur, Singapur y Taiwan 49.1 mil millones délares 

+ Resto de América Latina 30.2 mil millones délares 

Las ventas mensuales de México a Estados Unidos en el mes de agosto 7.2 mil millones de 

délares superaron a las exportaciones en lo que va del afio, enero-agosto, de paises como 
Brasil, Hong Kong, Centroamérica y ia suma de Argentina, Chile y Colombia. El ritmo de 

crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ha sido mayor a las ventas 

procedentes del resto del mundo. Como resultado de este crecimiento, México ha 

incrementado su participacién en el total de las importaciones estadounidenses de 6.8 por 

ciento en 1993 a 9.8 por ciento en 1997. Asi, uno de cada diez ddlares que Estados Unidos 

gasta en el exterior lo compra en México. México se ha convertido en el principal proveedor 

de Estados Unidos de 684 productos, mismos que representan el 40 por ciento de las 

exportaciones mexicanas a ese pais. 

Importaciones de Estados Unidos 

(incremento porcentual anual} 
  

  

México Resto def mundo 

1994 24 14 

1995 25 abl 
4996 48 5 

ene-ago 1997 47 9 
  

Fuente Banxico 

importaciones de México provenientes de Estados Unidos. 

Durante 1997, México se ha convertido en el segundo comprador de Estados Unidos, 

después de Canada. De enero a agosto desplazamos a Japén importando 45,000 mitiones 

de dolares en bienes estadounidenses 25 por ciento y 62 por ciento mas que en ef mismo 

periodo de 1996 y 1993, respectivamente. México importa de Estados Unidos mas que la 

suma de: 

» Reino Unido, Francia y Bélgica > Casi tres veces lo que Alemania 

» Corea dei Sur, Taiwan y Singapur > 64.5 veces lo que Brasil 

>» Elresto de América Latina 

Solo en el mes de agosto de 1997, México importé de Estados Unidos 6.2 mil millones de 

délares, monto superior a las importaciones del periodo enero a agosto de paises como 

Italia, Espafia, Argentina, Venezuela, Centroamérica y similar a las de Suiza A partir de la 
enteada en vigor del TLCAN, mas del 75 por ciento de los estados de la Uni6n Americana han 

registrado importantes aumentos en sus exportaciones a México 38 de los 50 estados. Hoy, 

Mexico es el principal comprador de mas del 13% de los productos exportados por Estados 

Unidos, 1,194 de los 8,618 productos clasificados en el Sistema Armonizado de Tarifas.
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El dinamismo del intercambio comercial entre México y Estados Unidos también se beneficia 

por nuestra vecindad geografica. Esta cercania, combinada con las oportunidades que brinda 

el TLCAN, ofrece: 

> Grandes ventajas para el desarrollo de asociaciones estratégicas entre 

empresas mexicanas y estadounidenses. 

> Reduccidn en fos costos de transportacion y en aranceles. 

>  Horarios similares que ayudan a incrementar la eficiencia en la coordinacion 

de los procesos de produccién, distribucién y venta de bienes y servicios en 

la region. 

La region de San Diego-Tijuana-Mexicali, fa cual tiene una posicién estratégica para el 

comercio entre ambos paises y con la Cuenca del Pacifico, es el centro de produccién de 

televisores mas importante del mundo: produce el 90 por ciento de los televisores que se 

consumen en América del Norte y el 70 por ciento a nivel mundial. La industria textil y, sobre 

todo, la de ja confeccién, ha logrado un alto nivel de integracién en América del Norte, 
recuperando su competitividad internacional. De enero a agosto de 1997, el comercio 

bilateral del sector textil y de la confeccién rebas6 los 8,000 millones de ddlares 210 por 

ciento mas que en el mismo periodo de 1993 de los cuales el 45.5 por ciento corresponden a 
las compras realizadas por México a Estados Unidos y el 55.5 por ciento fueron ventas de 

productos mexicanos al mercado estadounidense. México se ha convertido en el principal 

proveedor de textiles de Estados Unidos en términos de volumen y segundo en términos de 

vator, desplazando a China en volumen, Hong Kong y Taiwan. Las disciplinas y mecanismos 
establecidos en e! TLCAN han permitido resolver diversos asuntos en la relacién comercial 

bilateral. 

Por ejemplo, en los cuatro afios de operacién del TLCAN, se han resuelto problemas como el 
de ta exportacién a Estados Unidos del aguacate mexicano, ef embargo atunero, o el 

reconocimiento de Sonora como zona libre de enfermedades para la carne de puerco. 

Asimismo, se ha avanzado en dreas como: la aceleracién de la desgravaci6n arancelaria, el 

reconocimiento mutuo de fa aceptacion de pruebas de seguridad para ej equipo de 

telecomunicaciones, y en la cooperacion bilateral para promover y apoyar la competitividad 

de las pequehas y medianas empresas en ambos paises. México y Estados Unidos, estan 

destinados a ser vecinos para siempre, por !o menos durante todo el tiempo en que los dos 

paises existan, por lo que nuestro ajuste a esta realidad es un constante reto. 

Dentro de! amplio y variado espectro de las relaciones entre México y Estados Unidos, el 

comercio ha sido una de las avenidas mas dindmicas de ta interaccién bilateral. Se trata de 

un tema que puede ser abordado desde multiples angulos y debatido durante muchas horas, 

sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar brevemente algunas 

cuestiones de fondo vinculadas, directa o indirectamente, con el interesante tema del 

comercio entre ambos paises. La Integracién Comercial, entre México y Estados Unidos: Un 
proceso en marcha desde hace bastante tiempo independientemente del impacto reciente 

del TLCAN De hecho, los vinculos comerciales con Estados Unidos han sido histéricamente 
fuertes ya desde finales del siglo pasado, el 69 por ciento de las exportaciones y el 56 por 

ciento de las importaciones de México se realizaban con Estados Unidos.® En realidad, tos 

intercambios comerciales entre ambos paises ya eran intensos desde antes que existiera el 

libre comercio. En 1980, México ya era el tercer mercado mas importante para las 

exportaciones estadounidenses después de Canada y Japén®. 

  

+5 Sidney Weintraub , Tratado de Libre Comercio: zintegracion o divorcio de economias?, Ed. Diana, México., 1994. 

“idem
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Para 1992, dos afios antes del TLCAN, las exportaciones de Estados Unidos a México 

duplicaban sus ventas a Taiwan o a Corea del Sur, triplicaban fas ventas a Hong Kong, 

cuadruplicaban sus ventas a China y quintuplicaban sus ventas a Brasil®”. 

No obstante, se debe reconocer que a partir de la entrada en vigor del TLCAN nuestro 

comercio con Estados Unidos ha experimentado una aceleracién dei ritmo de crecimiento 

anual, alcanzando tasas de mas de 20 por ciento al afio®. Los tratados de libre comercio por 

si solos no son ni buenos ni malos. Son un instrumento importante en funcién de que sean 

equilibrados, que fomenten los intereses de las partes y que reconozcan fas diferencias 

esenciales donde existan elementos para ello. Estos tratados no constituyen formulas 

magicas para acceder al desarrollo, ni tampoco significan, como algunos criticos sugieren 

una entrega de fa nacién al capital global. 

EI TLCAN es el acuerdo comercial mas significativo entre México y Estados Unidos en lo que 

va de este siglo, pero no debe perderse de vista que es un instrumento que implica tanto 

resgos como oportunidades. Entre otras cosas, el Tratado representa el reconocimiento 

formal de jos crecientes grados de integracion economica entre ambos paises. Se trata de un 
esfuerzo por consolidar las relaciones econdémicas bilaterales mediante la creacién de un 

marco fegal e institucional que habia estado haciendo falta En concreto, el TLCAN 

representa un instrumento juridico que permite regular, direccionar y equilibrar el proceso de 
integracién informal entre las economias de México y Estados Unidos; éste nos ha permitido 

enmarcar nuestras interacciones econdémicas dentro de procedimientos mutuamente 

acordados, mismos que reducen el riesgo de dafiar la compleja red de relaciones positivas 

que nuestras sociedades han venido construyendo a través del tiempo. 

Asi pues, es importante hacer un esfuerzo constante por precisar las caracteristicas, 

alcances y limitantes del TLCAN para evitar que se generen expectativas desmedidas o 

inclusive mitos al respecto. El papel de Los Gobiernos ha sido clave para administrar y 

legislar los crecientes grados de integracién econdmica entre, México y Estados Unidos. Una 

de las paradojas det TLCAN es que se trata de un proceso de desregutacién que a su vez 

implica un ejercicio de re-regulacién. La desregulacién de nuestros intercambios comerciales 

requiere de un conjunto de nuevas regulaciones que Je den un marco juridico equilibrado, 

transparente y predecible, a las crecientes interacciones bilaterales. Es claro que un proceso 

tan intenso de integracién econémica no puede dejarse a ta merced de las fuerzas del 

mercado. 

Como afirmara Gretschman® en su articulo Integracion entre mercado y Estado: “al borde del 

siglo XXi, en el contexto de la globalizacién, a politica tendra que dar rienda suelta a los 

mercados y a sus fuerzas competitivas pero, al mismo tiempo, tendraé que moldearlos y 
encaminarlos” Por otra parte, ei TLCAN también constituye un mecanismo juridico de 

defensa ante cualquier posible accion unilateral de Estados Unidos en contra de nuestros 
exportadores En este sentido, el TLCAN es un instrumento de certidumbre. Sus parametros 

enmarcan nuestras interacciones con disposiciones juridicas que imprimen confianza a la 

refacion bilateral. Esto resulta aun mas trascendente si se toma en cuenta que durante fa 

mayor parte del periodo que se inicia al término de la segunda Guerra Mundial, ia politica 
estadounidense ha sido la de reducir las barreras comerciales, mientras que fa politica 

comercial de México contaba con varias restricciones a fa importacion. 

  

Ibidem 
*3 “President Emesto Zedilio's administration, towards a new era” , Secretaria de Relaciones Exteriores., México, 
Noviembre, 1996 
= Catedratico de Economia Publica Internacional, Instituto Europeo de Administracion Piblica., Maastricht, Paises 

Bajos



140 

A finales de siglo, la direccién de ambas pareceria estar cambiando de manera paraddjica: 

la de Estados Unidos hacia un mayor proteccionismo, la de México hacia una mayor 

apertura. Ante esta perspectiva, la trascendencia del TLCAN, como marco juridico estable 
de fa relacién comercial bilateral, se magnifica. 

En este contexto, al aceptar que atin tenemos importantes contenciosos comerciales por 

resolver con Estados Unidos, vale la pena no perder de vista un hecho significativo: 

considerando el volumen y ia intensidad de nuestros intercambios comerciales bilaterales 

cerca de 1,000 millones de délares cada dos dias, los conflictos que hasta la fecha no se 

han podido resolver a través de los instrumentos para la solucion de las controversias del 

TLCAN representan un porcentaje muy pequefic de dichos intercambios La diversificacion 

de nuestras exportaciones a Estados Unidos ha reducido nuestra vulnerabilidad. Si en 1980 

las ventas de productos manufacturados representaban el 23 por ciento del total de nuestras 
exportaciones globales, en 1996 representaron el 75 por ciento. En el caso de nuestras 

exportaciones a Estados Unidos, en 1996 las manufacturas representaron el 85 por ciento 

de nuestras exportaciones totales a ese pais, lo que ha contribuido a disminuir nuestra 

vulnerabilidad comercial ante el mercado estadounidense, al evitar 1a concentracién de la 
exportacién en un sdlo rubro © Este es un factor clave de nuestra seguridad como nacién 

altamente exportadora. 

La trascendencia de estas cifras se magnifica si se considera que los productos 

manufactureros son menos propensos a ser afectados por las variaciones de los precios 

internacionales que el comercio de materias primas, incluyendo el petrdleo. Ademas de que 

Ja industria manufacturera es también mas intensiva en mano de obra que Ja extraccién de 

petroleo y gas natural, y de que la creacién de empleos es un factor critico en el proceso de 

desarrollo de México. La dependencia de nuestras exportaciones petroleras a Estados 

Unidos ha disminuido de manera significativa. En 1996, los principales productos 

exportados a Estados Unidos fueron petrdleo 10 3 por ciento, automdviles para transporte 

de personas 9.9 por ciento; cables aislados para electricidad 5.6 por ciento; otros aparaios e 

instrumentos eléctricos 3.8 por clento; automéviles para transporte de carga 37 por ciento; 

partes sueltas para automdvil 3.3 por ciento; tejidos de algodon y fibras vegetales 2.6 por 

ciento y, jitomate 0.8 por ciento.*! 

En ta misma linea, es importante considerar que, desde que el TLCAN entrd en vigor, 

México se ha convertido en el principal mercado del mundo para 1,154 productos 

estadounidenses de los 8,602 productos de exportacién en los que Estados Unidos clasifica 
sus ventas al exterior. De manera similar, México es ahora el principal exportador a los 
Estados Unidos en 1,124 de los 16,882 productos que Estados Unidos adquiere del 

exterior. A pesar de los esfuerzos de diversificacidn, la participacion de Estados Unidos en 

nuestro comercio exterior sigue aumentando. Otro hecho importante que vale !a pena 

destacar en el contexto de la relacién bilateral es que, hasta Ja fecha, las fuertes inercias de 

la integracion econédmica con Estados Unidos han sido mas fuertes que los esfuerzos de 

diversificacion de nuestras relaciones econdémicas con el exterior. Desde 1992 hasta la 

fecha, México ha instrumentado tratados de libre comercio con seis paises sin contar a 

Estados Unidos, est4 negociando otros acuerdos de liberalizaci6n comercial con el resto de 

América Latina y se encuentra por negociar uno con la Unidn Europea, sin embargo, a pesar 

de este conjunto de iniciativas de diversificacion, la participacién de Estados Unidos en 

nuestro comercio exterior hoy es mayor que entonces: en 1992 el comercio con Estados 

Unidos, representaba ef 76 por ciento de nuestro comercio exterior y en 1996 el 80 por 

ciento ~ 

  

* INEGI, "Cuaderno de informacién Oportuna” , Junio, 1997. 

*igem 
* SECOFI, NAFTA “Works for Mexico-U S. trade” 1993-1996 

» -The mexican economy”., Banco de México., 1997.
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Ahora bien, esto no quiere decir que Ja firma de tratados de libre comercio con paises con los 

que comerciamos poco ne sean necesarios. De hecho, por lo general, con aquellos paises 

con los que comerciamos sin un tratado de libre comercio hoy mantenemos un déficit 

comercial, mientras que nuestro comercio ha pasado a ser "superavitario" con aquellos 

paises con tos que hemos firmado tratados de libre comercio. Mas alin, nuestro comercio con 

los paises en los que tenemos un tratado de libre comercio, por lo general, ha crecido por 

debajo de dicho promedio. La inversién extranjera directa ha jugado un papel determinante 

en el proceso de integracién economica entre México y Estados Unidos. El término 

“comercio” se ha convertido gradualmente en un concepto demasiado angosto para describir 

los diversos tipos de interacciones transfronterizas que se han venido desarrollando entre 
México y Estados Unidos. La integracién econémica entre ambos pafses tiende a 

manifestarse mas como un conjunto de redes formadas por movimientos de todo tipo que 

como un simple flujo bilateral de productos y pagos. 

Al mismo tiempo, al tratar de analizar y explicar [a relacion econdmica bilateral actual se hace 

cada vez mas dificil considerar “las cartas" comercio, inversion, migracién, etcétera, 

separadamente La verdad es que son parte de un mismo proceso de integracién, en donde 

la Inversién Extranjera Directa (IED) ha jugado un papet clave. Hoy en dia, la IED representa 

uno de los principales motores de la integracién comercial entre México y Estados Unidos. Et 
crecimiento de IED estadounidense en México a través del tiempo, ha conducido al aumento 

de las transacciones entre productores relacionados que forman parte integral del patrén de 
importaciones-exportaciones. Cerca de 40 por ciento de todas las exportaciones no 

petroleras de México a todos los destinos son por firmas de capital foraneo, principalmente 

de Estados Unidos. 

Este es un indicador de dependencia o de integracion, conforme a nuestro punto de vista. 

Para junio de 1996, un total de 8,466 empresas con inversiones estadounidenses se 

encontraban registradas en México 6,693 de estas con una participacién mayoritaria de los 

Estados Unidos, lo que representa el 63 por ciento de todas las empresas extranjeras que 

han llevado a cabo inversiones directas en México.® Otro dato importante es que entre 1994 

y 1996, México recibié cerca de 26,000 millones de délares en IED de largo piazo en planta y 

equipo, de los cuales 53 por ciento provinieron de empresas estadounidenses. Este flujo 

constante de capitales productivos de Estados Unidos hacia México ha tenido, y seguiré 

teniendo, un fuerte impacto sobre la naturaleza y ritmo de la integraci6én comercial, por lo que 

ya no se puede pretender interpretar el comportamiento del comercio bilateral sin analizar de 

cerca los flujos de IED en el marco del TLCAN. 

La integracién econémica entre México y Estados Unidos ha tendido a estimular la 

integracién en otros campos de la relacién bilateral Uno de Jos aspectos mas interesantes de 

la integracian comercial entre México y Estados Unidos es su creciente impacto en otros 

campos de las relaciones bilaterales. Se puede decir que !a integraci6n econémica ha 

contnibuido a intensificar las interacciones transfronterizas en otros campos como el politico, 

el laborai, ef social y el cultural. Tomamos el caso de la cultura, que es uno de los mas 

deticados. Aqui; habria que reconocer que la integracién econdmica ente México y Estados 

Unidos ha tenido un impacto importante en la integracion cultural de las dos naciones. La 
influencia cultural estadounidense ha comenzado ya a penetrar nuestras fronteras al ritmo de 

sus exportaciones e inversiones. Por su parte las exportaciones mexicanas de bienes, 
servicios y capitales, asi como de mano de obra, también llevan a los Estados Unidos fuertes 

dosis de insumos culturales. 

“ Sidney Weintraub , ob. cit 
"México relations with the U S" , Secretana de Relaciones Exteriores , March, 1997
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En este contexto, no es facil que las instituciones que hemos construido para regular la 

relacién bilateral tiendan con el tiempo a incrementar su presencia e importancia por medio 

de una expansion légica de sus funciones y responsabilidades hacia otros campos 

vinculados al comercio. En un proceso de integraci6n economica regional esto tiende a 

suceder cuando !a experiencia adquirida en un primer paso de fa integracién revela la 

necesidad de regular la mtegracién en otras areas funcionalmente relacionadas. Es decir, 

cuando los gobiernos participantes en un proceso de integracién cobran conciencia de que 

para poder completar los objetivos originales de la integracién se deben tomar decisiones 

conjuntas adicionales que tienden a expandir los poderes de las instituciones regionates. 

Esto acontece bajo la légica conocida como spillover o “efecto cascada” En el caso de 

nuestra relacion con Estados Unidos hemos presenciado un efecto spillover en las 

aiscusiones bilaterales desde ef campo del comercio a otros campos como el de la ecologia, 

el narcotrafico, el problema laborai, fa educacién, la cultura, fa cooperacién cientifica, etc. 

Asi pues, ante la intensificacion de los patrones de interaccién en un numero creciente de 

campos, es probable que el funcionamiento fluido del TLCAN requiera de una estructura 

institucional cada vez mas fuerte y plural. Es probable que cada vez haya mas indicadores 

que apunten hacia una creciente interdependencia en campos importantes de ambas 

economias. El comercio bilateral es precisamente uno de los campos en los que se puede 

hablar de espacios crecientes de interdependencia economica. La intensificacion de fas 

telaciones comerciales entre México y Estados Unidos ha incrementado de manera 

significativa ef numero de sectores interdependientes a ambos lados de la frontera. Entre los 

ejemplos mas evidentes, cabe destacar los casos de los sectores: automotriz, de autopartes, 

agricola, de aparatos electrénicos y eléctricos, entre otros. 

Existen cada vez mas datos que revelan de qué manera se estan manifestande tos 

indicadores de interdependencia entre México y Estados Unidos. Si, por ejemplo, como 

algunos estudios han revelado (Weintraub, 1990 y 1994), existe una relacién aproximada de 

25,000 empleos por cada 1000 millones de délares de las exportaciones de Estados Unidos, 

entonces: a) el descenso de las exportaciones de Estados Unidos a México de 8.7,000 

millones de délares, entre 1981 y 1983, significd casi 220,000 empieos perdidos para la 

economia de Estados Unidos, en un momento de recesion;® y b) ef incremento de las 

exportaciones de Estados Unidos a México de cerca de 14,000 millones de délares, entre 

4995 a 1996, significd cerca de 350,000 empleos extra para la economia de Estados Unidos; 

estas cifras también revelan ciertos indicios de interdependencia que llaman la atencién. 

El sector agricola de ambos paises es otro de los sectores en los que se incrementa la 

interdependencia cada vez mas. El acceso al mercado estadounidense es cada dia mas 

importante para nuestros agricultores exportadores, en el mismo sentido que nuestra mano 

de obra emigrante juega cada dia un papel mas significative en la economia agricola de 

Estados Unidos Un dato interesante en este sentido es el siguiente: segun estudios 

recientes del Colegio de ta Frontera Norte, el principal sector de exportacién de California, 

por ejemplo, es el de fa agricultura. California genera mas de un tercio de la produccion 

agricola de los Estados Unidos el cual se consigue con una fuerza de trabajo que es mas de 

90 por ciento de origen mexicano, 66 por ciento indocumentada. 

Por otra parte, conforme se vaya incrementando nuestro comercio bilateral, los productores y 

compradores, algunas de las economias estatales mas importantes de Estados Unidos, 

California y Texas, por ejemplo cada vez seran mas sensibles al tipo de cambio del peso con 

respecto al délar. Asi pues, el apoyo que Estados Unidos brindé a México durante la crisis 

financiera de 1994-1995, con el ofrecimiento de un paquete financiero sin precedentes en la 

historia de las crisis econémicas a nivel global, también refleja de alguna manera los grados 

  

* Sidney Weintraub., ob cit.
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crecientes de interdependencia econémica entre sectores importantes de ambas partes. Asi 

como para México cada vez sera mas dificil hacer abstraccién del comportamiento 

macroeconémico de Estadas Unidos, para Estados Unidos sera cada vez mas dificil hacer 

abstraccién de los problemas socioeconémicos de Mexico. 

Para bien o para mal, en los buenos tiempos, pero especialmente en los tiempos dificiles, el 

comportamiento de México y Estados Unidos afecta cada vez mas al otro. Ambos paises 

estamos aprendiendo a sacar ta maxima ventaja de esta situaci6n
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

Puede decirse que las dos funciones basicas del GATT siguen estando vigentes. En 

primer lugar, contribuye con un marco flexible que ha sido capaz, hasta ahora, de 

acomodar los distintos intereses de los paises en un contexto de comercio creciente y 

ha evitado las guerras comerciales. Asimismo, como foro de liberacién comercial 

ofrece a sus miembros Ia oportunidad de buscar la forma mas apropiada de promover 

el comercio internacional y de encontrar e! equilibrio de ventajas que ios satisfaga 

mutuamente 

SEGUNDA, 

En lo que se refiere a Jos paises en desarrollo, el GATT les ofrece la oportunidad de 

cambiar su papel en la economia internacional, mediante una mayor participacién en el 

comercio de bienes manufacturados, asi como el consumo de bienes a mas bajo 

precio. Los beneficios adicionales que obtuvo México al ingresar al GATT se resumen 

como sigue: 

« Un marco internacional de garantia y proteccion a sus exportaciones Esto se debe a que los miembros 

det GATT haran extensivas a México sus obligaciones en términos de no-discaminacion, estabitidad de 

las concesiones y todas fas otras clausulas del Acuerdo General. 

« Foro para consultas y reclamaciones. Se cuenta con un mecanismo multilateral que equilibra el poder 

de las partes, en caso de diferencias. 

+ Disposiciones que permiten proteger a la industria nacional cuando un producto importado cause 9 

amenace causar penuicio grave y que también permiten regular las importaciones para salvaguardar la 

situacion financiera extenor. 

*  Particpacion en la definicion de normas futuras. El marco tegal del GATT es dinamico y solo sus 

miembros pueden determinarlo 

« Foro de negociacion comercial Se cuenta con fa posibitdad de abnrse a mercados en e! exterior, 

mediante negociaciones. 

*  Asociacién con paises afines Se pueden acordar estrategias con otros paises y asi fortalecer su 

capacidad negociadora. 

+ Asistencia técnica, Recibe asesoramiento en diversos aspectos comerciales. Naturalmente, hay un 

costo. Para México ese renglon comprende: 1) Politica comercial estable. No la podria cambiar 

repentinamente, y en cualquier direccion Se tendrian que aceptar fas disposiciones del GATT en 

matenas como estabilidad de las concesiones, subsidics, salvaguardias y otras, 2) Transito al 

mecanismo arancelano de proteccion; y 3) Liberaci6n inicial Como contrapartida a los derechos que 

recibe de las Partes Contratantes, deberia hacer alguna hberacion inicial. Se ha visto también, que la 

lberacién comercial promueve el desarrollo y las exportaciones. En segundo lugar los beneficios del 

GATT son hoy mas necesarios para México, por ia necesidad de exportar mercancias no petroleras. 

TERCERA. 

En el contexto contemporaneo, la globalizacion es un proceso que en el ambito 

internacional enfrenta numerosas criticas por sus efectos adversos en el crecimiento 

de la actividad economica y en el empleo de muttipies paises. Al mismo tiempo la 

integracion econémica que se registra entre naciones, como parte del fendmeno de la 

globalizacién, via la negociacién multilateral, regional o bilateral, ha favorecido un 

rapido avance del comercio mundial, cuyo adelanto ha triplicado al de la produccién, 

sobre todo a raiz de ta aplicacién de ios resultados de la negociaci6n de siete afios de 

la Ronda Uruguay del GATT que concluyé en 1993.
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CUARTA. 

Es evidente destacar que la integracion econémica entre México y Estados Unidos 

tiene implicaciones que van més alla del campo puramente econémico. El impacto 

social de la intensificacién de las interacciones econémicas merece reflexionar sobre 

ciertas cuestiones que poco tienen que ver con el comercia y la competitividad. El éxito 

futuro del proceso de integracién econdomica entre nuestro pais y los Estados Unidos 

implica multiptes y cambiantes retos para nuestra sociedad. Los beneficios, en 

términos de progreso equilibrado, que pueda aportar e| TLCAN al desarrollo de México 

también dependeran de como enfrentemos y solucionemos algunos desafios 

fundamentales vinculados a la integracién econdmica como son: el cultural, el racial y 

ej regional 

QUINTA. 

Como parte de una nueva estrategia de desarrollo, México ha transitado de una 

economia relativamente cerrada a una mas abierta a la competencia del exterior, 

persiguiendo los objetivos de una mayor eficiencia microecondémica, mayores tasas de 

crecimiento del ingreso y del empleo y mejores niveles de vida para la poblacién. Bajo 

la nueva estrategia, e! sistema de incentivos que guia la asignacién de recursos se ha 

modificado radicaimente y e! marco institucional se ha transformado para fortalecer el 

pape! de las fuerzas de! mercado en la asignacion de recursos e intervenir cuando es 

necesario corregir fallas. En esta nueva estrategia, la apertura de los mercados 

internos se ha complementado con negociaciones comerciales a nivel bilateral y 

multilateral que pretenden mejorar el acceso de nuestras exportaciones a los 

mercados internacionales. Estas negociaciones tienen un doble objetivo: 1) reducir la 

incertidumbre asociada a la participacién en los mercados externos y, 2) Reforzar la 

credibilidad en ta permanencia del proceso de apertura. Ambos aspectos son vitales 

para acelerar la modernizacion de! aparato productivo nacional. 

SEXTA. 

El Tratado de Libre Comercio forma parte integral de esos esfuerzos de apertura de 

los mercados externos, al fijar nuevas reglas para hacer mas transparente la relacion 

comercial entre los tres paises. Al mismo tiempo, profundiza las medidas de apertura 

comercial y liberaliza el régimen de inversion extranjera en México. A partir de su 

puesta en operacién, las relaciones comerciales y los flujos de capital entre los tres 

paises se guiaran, aunque con algunas excepciones, por el principio de trato nacional 

que implica la no-discrimmacién por origen de productos o inversiones en los 

mercados domésticos 

SEPTIMA. 

Los estudios realizados en México, en Estados Unidos y en Canada, que analizan el 

impacto del Tratado en las tres economias reportan ganancias netas en bienestar que 

se derivan del aumento en los flujos comerciales de ta region. No obstante, debido a 

que se trata de una reduccion preferencial de las barreras al comercio y a la inversion, 

sus beneficios tienden a ser menores a los que generaria una eliminacion generalizada 

de barreras. La discriminacion arancelaria hacia terceras regiones y !a presencia de 

reglas de origen pueden provocar una desviacién de comercio. 

El impacto de la estructura tarifaria actual sobre el comercio con terceras regiones es 

menos importante cuando se mantiene un esquema de devolucién de impuestos a la 

importacion.



146 

OCTAVA. 

En el Tratado Trilateral, México se comprometié a sustituir el sistema actual de 

devolucién de impuestos en un periodo de siete afies por una formula que toma el 

minimo entre ef monto de la devolucién de impuestos que corresponderia por ta 

importacion de insumos y la tarifa que se cobra sobre el bien final exportado a Estados 

Unidos y Canada. Para aquellos productos que se beneficien de jas preferencias 

arancelarias acordadas [a devolucién de impuestos tlende a cero. La eliminacién del 

sistema sin lugar a dudas tendera a incrementar la eficiencia, pero para evitar una 

mayor desviacién de comercio, resulta indispensable acompariar fa medida por una 

desgravacién del comercio con terceras regiones paratela a la que se negocio con 

Estados Unidos y Canada. 

NOVENA, 

En el marco de {a globalizacién, la OMC trabaja convencida de que el comercio 

mundial avanzara en los proximos afios via la regionalizacion, en la que existen 

inciativas recientes "verdaderamente gigantescas”. Sin embargo, en la practica el 

significado del “regionalismo abierto" puede ser diferente a los expresados 

previamente, como sucede con la operacién general de los grupos regionales de sus 

postulados y compromisos basicos’ un ejemplo de esta situacion se observa en el 

bloque de Norteamérica en donde EU ha incumplido compromisos con México 

respecto al acceso de los transportes mexicanos a su territorio. En fa OMC existe 

conciencia de que a fo largo de ios afios se han construido grupos de presién politica 

amplios y poderosos que son una rémora al comercio. Asi el reto de la globalizacién es 

estructurar un sistema econémico y comercial verdaderamente universal de manera 

que todos los esquemas de comercio, converjan al final del camino. 

DECIMA. 

No tenemos duda de que las tendencias de la globalizacién de la economia de 

Estados Unidos de relocalizacién productiva hacia afuera, pero también hacia adentro 

por conducto de la inversién extranjera, asi como la transformacién hacia una 

economia de servicios combinados (de alta tecnologia y tradicionales) seguiran 

teniendo un fuerte impacto en la economia mexicana, tanto en aspectos como el 

mercado laboral (migracién y tendencias a la reduccién salarial), como en el de 

finanzas y las nuevas formas de insercién de sectores en fa dinamica de la economia 

estadounidense.
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