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INTRODUCCION 

La presente tesis titulada "EL GATT: UNA PERSPECTIVA PARA 

MEXICU", tiene como objetivos fundamentales describir los line! 

mientas iniciales y el desarrollo que ha tenido el Acuerdo Gen~ 

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on 

Tariffs and Trade), conocido por sus siglas G.A.T.T., asimismo 

plantear las perspectivas que ofrece la adhesi6n de México a e~ 

te Acuerdo General. 

La selecci6n de este tema fue motivada por la preocupación 

de analizar las alternativas que ofrece el GATT, como ayuda al 

desarrollo econ6mico de nuestro país. Por lo tanto, esta tesis 

está dirigida a todas aquellas personas, estudiantes y especia

listas interosadas en el tema; haciendo hincapié en que he --

efectuado el mejor esfuerzo para su elaboraci6n, esperando que 

la informaci6n contenida, as! come las apreciaciones que he re~ 

!izado durante la investigaci6n, sean objetivas y de utilidad -

a los lectores. 

Para desarrollar mi objetivo he capitulado el-presente --

trabajo de la siguiente forma: 



En el cap!tulo I me enfoco a los antecedentes hist6ricos, 

or!gen del GATT, el concepto y objetivos de este Acuerdo Gene

ral. En el cap!tulo II haga menci6n de los aspectos jur!dicos 

y principios del Acuerdo General así coma su estructura orgáni

ca funcional y administrativa. También se describen los m6todos 

de ingreso e informaci6n que deben proporcionar los países que 

soliciten su ingreso al GATT. Por lo que respecta al capitulo 

III me aboco a mencionar las Rondas de Negociaciones Comercia

les Multilaterales, con los logros que se obtuvier6n en cada -

Ronda. En el capitulo IV me enfoca a analizar las negociar.io

nes de M6xica can el GATT, dividiendo estas Negociaciones en 

das partes: 1979 y 1985. Por último en el capitulo V se hace un 

breve análisis de la situaci6n ecan6mica actual por la que atr~ 

viesa nuestro país, lo cual llev6 a nuestras autoridades a to

mar la decisi6n de adherirse al Hcuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, enumerando al final de este capitulo alg~ 

nas de las ventajas y desventajas que tendrá nuestra pa!s al -

adherirse a dicha Acuerdo, según mi punta de vista. 



C ~ P I T U L U I 

l\NTl::CE: El~TES HI~TORICOS 

1.1 ORIGEN D:::L GATT. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, el reordenamiento de 

las econom1as as1 como la reconstrucción de los países que in

tervinieron en la contienda armada, se hac1a imperativo. Como 

se puede ver en el Consejo Financiero, el Fondo Monetario In-

ternacianal surgió para organizar la estructura monetaria de -

casi todas los países¡ asimismo el Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento mejor conocido como Banco Mundial, fue 

el encargada de r.ontrolar las ayudas ecanómicao que se otorga

ron principalmente a los países europeos, para que contribuye

ran tanto a su planta industrial cama a la reconstrucción de -

SUS CilJdadP.!'lo 

Es ae1 como dentro de todo este reajuste mundial, las re

laciones comerci2les internacionales deberían tener un marco 

general organizativo para reiniciar las intercambios de bienes 

que cada país requería para su desarrollo. 

En vista de las situaciones dadas, las Naciones Unidas d~ 



cidier6n promover una organizaci6n en el ca•po de las relacio

nas comerciales. La propuesta eman6 de loa Estados Unidos, en 

diciembre de 1945 y se tradujo primeramente en una resoluci6n 

del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 

en la cual se convoca a una Conferencia Internacional sobre Co
mercio y Empleo la cual se celebr6 en la Habana, del 21 de no
viembre de 1947 hasta el 24 de marzo de 1948. 

En esta reuni6n se elabor6 un verdadero c6digo de comer
cio internacional, que se conoce con el nombre de "Carta de la 

Habana"¡ el acta final de esta Conferencia fue firmada por 53 
paises, M~xico fue uno de los signatarios. 

1.2 PRINCIPIOS DE LA CARTA DE LA HABHNA. 

Loe principios esenciales de la Carta de la Habana est~n 

determinados por la persecusi6n de los siguientes objetivos -
fundamentales: 

11 
1.- ksegurar un volúmen considerable y cada vez mayor de 

ingreso real y demanda efectiva, aumentar la produc

ci6n, el consumo y el intercambio de bienes y contri

buir as{ al equilibrio y a la expansi6n de la econo
m!a mundial.111 

2.! Fomentar y ayudar al desarrollo industrial y el eco
n6mica en general, especialmente en aquellos pa!ses 

cuyo desarrollo industrial est~ aún en comienzos, y 
estimular la corriente internacional y la de capita-

1.- Gonz~lez A. Carranca Luis¡ An~lisis del Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros ~ ComerQ~m, p~g. 110 
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2 
les destinados a inversiones productivas: 

3.-"Amplia~ para todos los paises, en condiciones de --

igualdad el acceso a los mercados, a los productos y 

a los medios de producci6n necesarios para su prosp~ 

ridad y desarrollo econ6mico~3 
4.-"Promover, sobre una base de reciprocidad y de venta

jas mutuas, la reducci6n de los aranceles aduaneros 

y dem~s barreras comerci~les, as! como la elimina-

ci6n del tratamiento discriminatorio en el comercia 
114 

internacional. 

5.-"Facilitar mediante el estimulo de la comprensi6~ mu

tua, de las consultas y de la cooperaci6n, la solu

ción de los problemas relativos al comercio interna

cional en lo concerniente al empleo, al desarrollo, 

a la pol!tica comercial, a las prácticas comercia

les y a la polltica en materia de productos b~sicos, 

as! como el establecimiento de la Organizaci6n Inte,! 

nacional de Comercio: 5 

Para que se llevaran·a cabo estos principios, la Carta -

de la Habana cuenta con 106 articulas en 9 capítulos, a los -

cuales se suman 16 anexos. Su contenido es, en lineas genera

les el siguiente: 

Capítulo I. Se refiere básicamente a los pr6positos y ob

jetivos, en el cu=l se señala el compromiso de las Partes, de 

cooperar entre s! y con las Naciones Unidas para lo relativo 

al comercio y empleo; también el de estimular la.corriente -

internacional de capitales para inversiones productivas, as{ 

como ampliar el acceso a los mercados, a los productos y a -

los medios de producción necesarias para su prosperidad. Este 

2.- Ibid., p~g 110 
3.- Ibid., p~g 111 
4.- Ibid., p~g 111 
5.- Ibid., p~g 111 
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capitulo contiene el articulo 1. 

Cap!tulo II. Se ocupa de la importancia del Empleo y de 

la actividad econ6mica; tambi~n se señala lo relativo a ajus

tes en la balanza de pagos y la formd de intcrr:ambio dP. infa_r 

maci6n y consultas. Contiene del articulo 2 al 7. 

Gapítulo III. Trata sobre Desarrollo Econ6mico y Recans

trucci6n, señala lo relativo a cooperaci6n y medios para pro

mover el desarrollo econ6mico y la reconstrucci6n; inversio

nes y ayudas para P.se mismo fin. Este capitulo contiena los -

art{culos del 8 al 15. 

Sin duda alguna los Capitulos IV, refErente 8 política -

comercial, y el V, relativo a práctica~ cumerciales restricti 

VBA 1 son las partes fundamentales de la Carta, par contener -

las disposiciones más importantes para la reglamentaci6n dol 

comercio con la fin6lidad de eliminar los obstAculos al mismo. 

El Capitulo IV. Como se señalo anteriormente es el refe

rente a política comercial y está divinido por seis sP.cciones 

que van desde el artículo 16 al 45 y se ocupa de Jos siguien

tes aspectos: 

Secci6n ~: Nranceles ~duaneros, Preferencias, Tributacio

nes y Heglamentaci6n interior. 

Secci6n B: Restricciones cuantitativas y materias de --

cambio o sea dP. las relacial'M!s d~ los miP.m

bros con el Fondo Monetatio Internacional y 

de los arregloR Pn materia de cambios. 

Secci6n C: Subsidios en general, 

Secci6n D: Gomercio estatal y cuestiones que le concier-
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nen; tratamiento no descriminatorio. 

Secci6n E: Disposiciones generales en Materia de Comercio, 

libertad de tránsito y aforo aduonero. 

5ecci6n F: Disposiciones especiales o sea medidas de emer

gencia relativas a determinadas importaciones. 

El Capítulo V. Legisla sobre prácticas comerciales res

trictivas, que coartan la competencia y limitan el acceso a los 

mercados o favorecen el control monopolista, este capítulo con

tiene los artículos del 46 al 54. 

Capítulo VI. Se refiere a los convenios intergubernamenta

les sobre productos básicos, comprende los articulas del 55 al 

70. 

Capítulo VII. Trata de la Rstructura, funciones y de la -

Organizaci6n Internacional de Comerci~, este capítulo lo inte

gran los artículos• del 71 al 91. 

Capítulo VIII. Se ocup8 de la solución de controversias 

que surjan, comprende los artículos del 92 al 97. 

Capltulo IX. ~ste canitulo establ8~R las reglas sobre las 

relaciones con paf ses no miembros; sobre el procedimiento para 

futuras revisiones de la Carta, y camprPnde lna arHculos del -

98 al 1Dó. 

Como se puede ver, de acuerdo a la forma como está consti

tuida la Carta de la Habana, se puede decir que el objetivo de 

este documento es por un lado obtener el pleno empleo y por el 

otro, impulsar el comercio internacional por mRdio de un desa

rrollo econemico¡ de un acceso da todos las paísc.:.; .. n ·.:ondicio

ner.. u..! iyud..!;~." 1u.-; :,.e.rt:ucos y.~ los mr:c1i;;s de p:·x.J-~~Ón c. 
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sea armonizar pol{ticas de- comercio a nivel internacional¡ re

ducc16n a los obstáculos al comercio y fincar un sistema de -

consultas y cooperaci6n en el seno de la Organizeci6n Interna

cional de Comercio. 

10 3 HlDACCION DEL ACUERDO GEN~RAL. 

El 30 de octubre de 1947, se celebr6 la primera Conferen

cia Arancalaria en Ginebra, y en enero de 1948, siendo su sede 

esta ciudad, entra en vigor de manera provisional el Acuerdo -

Uenerel sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, integrado por --
23 palees que son: 

Australia Chile Noruega 
81'.!lgica China Nueva Zelandia 

Birmania Estados Unidos Paises Bajos 
Brasil Francia Pakistlin 

Canadá India Rodesia del Sur 

Ceylán Inglaterra Siria 
Cuba Líbano Sudáfrica 

Checoslovaquia Luxemburgo 

La finalidad de este tratado multilateral fue el de tratar 

de liberalizar el ¿omercio mundial, d&ndole estabilidad y cohe
rencia entre sus pa{ses miembrosº Por lo cual el Acuerdo Gene
ral se convierte en el único marco multilateral al no haberse 
ratificado la Carta de la Habana. 

De esta forma la entrada en vigor del Ar.uerdo General so

brr. Aranceles Aduaneros y Comercio -GATT-, da el golpe de muer-
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te al proyecto de creaci6n de la DIC (proyecto original), como 

agencia especializada de las Naciones Unidas para la regula

ci6n del Comercio Mundial. 

Es as1 como al GkTT asumi6 muchas de las funciones v res

ponsabilidades de las que se iba a encargar la urc, por lo 

cual lleg6 a ser el Drgáno Máximo Mundial que regulara los in

tercambios comerciales internacionales. 

El Acuerdo General es un tratado que estaba integrado por 

3 partea, que canten1an 35 articules, a los que se le agrega

ron en el año de 1965, tres articulas más (36, 37 y 38) que -

forman la parte IV la cual comprende lo relativo a los paises 

en desarrollo; por lo tanto el Acuerdo General la integran 38 

articulas d~stinadas a servir de base al comercio internacio

nal. 

1.4 CONCEPTO DtL GATT 

El Acuerdo General sobre kranceles ~duaneros y Comercio 

-GATT-, más conocido por esta sigla que proviene de su denomi

nac16n en ingl~s de General Agreement of Tariff and Trade, pue

de ser considerado en oiversos aspectos en cuanto a su natural~ 

za y funciones: 

En su Rsencia el GHTT es un tratada: m~s que un convenio, 

Es un tratado de carácter multilateral e intergubernamental de 

comercio, persigue funuamentalmente liberalizar el comercio i~ 

ternacional de entop~rcimientos v barreras y darle base estable. 

El G~TT es un organismo internacional. Inicialmente, no --

• Un tratado es un acuerdo concertado normalmente por dos o más 
Estados conforme al derecho internacional, mientras que un -
Convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, 
modificar o entinguir obligaciones conforme al derecho inter
nacional. 
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ex1sti6 la intención de darle esta calidad, va que deb1a incor

porarse a la OIC, pera al fracasar ~eta, el GHTT asumió la fun

ción de organismo internacional. Par la tanta se puede decir -

que el papel del GATT es el de servir de ~6diga de Conducta a 

los contratantes, adem~s de definir una función del propia --

Acuerdo General, la define en una de sus conceptas fundamenta

les, puesto que el GHTT es esa, una modalidad de señalar pautas 

de conducta sabre hasta qu' limites sus miembros pueden actuar 

en las relaciones de comercio, la que concreta en códigos de -

conducta especificas que se han establecida para hacer que las 

barreras al comercio se atenúen. 

Por otra parte, el GATT es un instrumenta de negociación, 

al que las partes concurren para establecer con arreglo a qué 

normas de verdadera juridicidad se. va a regir el comercio de -

sus miembros, para lo cual el procedimiento es la negociación. 

"El Acuerdo General est~ sustentado en un pilar bAsico que 

es la Cl~usula de la Nación m~s Favorecida, a la que se somete 

1J adec6a toda sus pronunciamientos v actos. Esta clAusula alCP.!! 

za tal importancia para el GATT que se ha llegado a definirlo 

coma la institucionalización oe ella~ 5 

La Gl~usula de la Nación mAs Favorecida (N.M.F.) es como 

va se mencionó el pilar b'sico del GkTT, contenida en su artí

culo primera, v es un mecanlbmo fundamental en la aplicación -

del concepto de la na discriminación que se ha cansidurado como 

probablemente el m~s importante del Convenio. 

La ·discriminaci6n tiene muchas fuentes en el Comercio In

ternacional; al bilaterelismo, las preferenciñs arancelariRs 

que cons ti tuven una excepción necesaria, particularmente cuando 

as programa de apoya a los paises en desarrollo; las barreras 

6.- Querol Vicente; El GATT, p€ig 33. 
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comerci~les; los instrumentos de pol!tica comercial en gene

ral que permiten dar prioridades en los paises que se otorgan 

beneficios reciprocas. La Cláusula N.M.F. es un instrumento de 

superaci6n de estas modalidades restrictivas, casi siempre dis

torsionantes del Comercio Internacional. 

Por lo tanto se puede decir, que el GkTT cumple dos pro

p6sitos fundamentales. Por una parte, constituye un marco nor

mativo de las relaciones internacionales¡ por otra, sirve de -

foro para las negociaciones comerciales de los paises miembros. 

Como marco normativo, el Acuerdo General sienta las bases 

para un comercio abierto y liberal. Abierto, en el sentido de 

que otorga los mismas derechos a todas las Partes Contratantes 

y evita discriminaciones que pudieran llevar e un proceso de 

restricciones comerciales competitivas. Liberal, porque está 

inspirado en el principio de la ecanom!a clásica liberal, se

gún el cual si cada pa!s se especializa en la producci6n de las 

mercanc!as en las que tiene ventajas comparativas, el producto 

total mundial de cada bien necesariamente aumenta. 

Cabe mencionar la descripci6n que hace Alberto Rioseco -

sobre el GkTT¡ considera que el GATT tiene tres funciones bási

cas que son: 

- "En primer t~rmino, servir de marco para la realizaci6n 

de negociaciones que conducirán a la reducci6n sustancial de -

los aranceles aduaneros y demás barreras comercialea 11 J En la -

actualidad, alrededor de las cuatro quintas partes del comercia 

?.- Rioseco Alberto, Evoluci6n Jur!dica e Institucional del GATT, 
Revista Integraci6n Latinoamericana, abril de 1982, pág. 39. 
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mundial se realiza bajo las normas acordadas en el GATT, al -

que pertenecen 90 paises titularmante, además de otros que por 

diversos conceptos están asociados a su sistema. Bajo los aus

picios del Acuerdo General se han realizado siete rondas de -

negociaciones sobre barreras al comercio y se han reducido los 

aranceles aduaneros en términos sustanciales. 

- "En segundo tlirmino, el GA TT sirve de C6digo de Conducta 

al cual deben someter~e las Partes Cont1a~yntes 8n el ca~~. \0 

internacional. El Ac~erdu GEn~ .•. : ~01tiene un conjunt~ d~ ~~re

chós y obligaciones qu~ deben ser respetados por las PartEs --

Contratantes".ª En realidad el GATT es un C6digo de Conducta -

compuesto de normas de diferente Índole dentro de las relacio

nes comerciales internacionales para regular el comportamiento 

de las partes contratantes, no obstante que la 6rbita de apli

caci6n de esos principios superan el limite de los contratantes 

para aplicarse también a terceros, los hayan o no aceptado esos 

terceros, sean o no signatarios de ellos. 

- Par Último, 11 el GHTT se propone servir de 6rgano ctestin.s. 

do a cooperar a la soluci6n de las controversias entre la Parte 

Contratante, sin tener car~cter de Tribunal, pero con cierta -

eficacia11.9 

8 .- Ibid. 

9 .- Ibld. 
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El GATT ha llegado a ser el primer foro internacional para 

el arreglo de las disputas y desacuerdos entre paises. En teo

r!a, el organismo no es sino un convenio al tenor del cual se -

reGnen los interesados para discutir sobre las condiciones por 

que se regir~ el comercio en el futuro. Al respecto, el Congre

so de Estados Unidos ha rechazado reiteradamente su consagra

ci6n como una organizaci6n comercial formal de car~cter inter

nacional. 

1.5 PAISES INTEú~HNTlS. 

"90 Paises son Partes Contratantes del GATT, T6nez y Costa 

Rica son adherentes provisionales. Además 31 paises aplican el 

Acuerdo General "de facto", lo qua significa que forman parte 

de ~l 123 pa!ses." 1º 
A. Partes Contratantes: 

1.- Alemania (Rep. Fed. de) 45.- Jamaica 

2.- Alto Volta 46.- Jap6n 

3.- Argentina 47.- Kenia 

4.- Australia 48.- Kuwait 

5.- Au•iria. 49.- Luxemburgo 

5.- Bangladesh 50.- Madagascar ,¡: 

?.- Barbados 51. - Malasia 

B.- BHgica 52. - Malawi 

9.- Belice 53.- Maldivas 

10.- Benin 54.- Malta 

10.- Informaci6n B~sica sobre el GATT ••• , Cuadernos del Senado 
No. 55, pag. ??. 
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11.- B1rman1a 

12.- Brasil 

13.- Burundi 

14.- Camerún 

15.- Canadá 

16.- Colombia 

17.- Congo 

18.- Corea, Rep. de 

19.- Costa de Marfil 

20.- Cuba 

21.- Chad 

22.- Checoslovaquia 

23.- Chile 

24.- Chipre 

25.- Dinamarca 

26.- Egipto 

27.- España 

28.- Estados Unidos de Americe 

29.- Filipinas 

30.- Finlandia 

31.- Francia 

32.- Gab6n 

33.- Gambia 

34.- ühana 

35.- Grecia 

36.- Guyana 

37.- Haltí 

38.- Hungria 

-12-

55.- Mauricio 

5ó.- Mauritania 

57.- Nicaragua 

58.- Níger 

59.- Nigeria 

bO.- Noruega 

61.- Nueva Zelandia 

62.- Países Bajos 

63.- Pakistán 

64.- Perú 

65.- Polonia 

60.- Portugal 

67.- Reino Unido 

68.- República Centro
africana. 

69.- República üomini
cana 

7LI.- Rumania 

71.- Rwanda 

72.- Senegal 

73.- Sierra Leona 

74.- Singapur 

75.- Sri Lanka 

'lb.- Sudáfrica 

77.- Suer.ia 

78.- Suiza 

79.- 5urinam 

80.- Tailandia 

81.- Tanzania 

82.- Togo 



39.- India 83.- Trinidad y Tobago 

40.- Indonesia 84.- Turquía 

41.- Irlanda 85.- Uganda 

42.- Islandia 86.- UrlJyuay 

43.- Israel 87 .- Yugoslavia 

44.- Italia 88,- Zaire 

89.- Zambia 

90.- Zimbabwe 

8, Paises con aplicaci6n Provisional del Acuerdo General: 

1.- Costa Rica 2.- TC.nez 

[;. Países que aplican "de facto" el Acuerdo General: 

1.- Angola 16.- Kampuchea 

2.- Hntigua y Barbadua 17.- t'iiribati 

3.- Argelia 18.- Lesotho 

4.- Bahamas 19.- Mali 

5.- Bahrein 20.- Mozambique 

6.- Botswana 21.- Papúa-l~ueva Guincrn 

?.- Brunei-Dar1•ssal Etm 22.- L{a t? r 

a.- Cabo Verde 23.- San Cristobal Nie-
ves. 

9.- Dominicana 24.- San Vicente 

·10.- Emiratos ArabP.s Unidos 25.- Santa Luda 

11.- Fidji 2G.- !:ianto Tomé y Prín-
cipe 

12.- Granada 27.- SP.ychelles 

13.- Guinea-Bissau 28.- bwazilandia 
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14.- Guinea-Ecuatorial 

15.- Islas Salom6n 

1.6 D8Jé.TIV05 

29.- Tonga 

30.- Tuvalu 

31.- Yemen Democr,tico 

El GATT tiene como finalidad esencial la liberalizaci6n -

del comercio internacional a trav6s del logro de los siguientes 

objetivos: 

1.- "Que sus relaciones comerciales y econ6micas deben ten
der al logro de niveles de vida más altosn.11 

2.- "La consecuci6n de pleno empleo y de un nivel elevado, 

cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efef 

tiva". 12 

3.- "La utilizRc16n completa de los recursos mundiales, y"13 

4.- "El acrecentamiento de la producci6n y de los inter-
14 

cambios". 

11.- Instrumentos B~sicos y Documentos Diversos ••• , Noviembre 
1958, pág. 3 

12.- lbid. 
13.- lbid., pág 4 
14.- lbid. 
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Estos objetivos se realizan mediante la celebraci6n de -

acuerdos que deben estar basados en: 

a) "La reciprocidad y las Mutuas Ventajas." 15En las nego

ciaciones internacionales, la reciprocidad, esto es 

algo por algo. Es la base en las mutuas concesiones 

sobre cuotas arancelarias entre los paises¡ este es el 

aspecto positivo de la reciprocidad. En su aspecto ne

gativo puede significar represalias (actos licitas en 

el Derecho Internacional P6blico) por los aumentos de 

aranceles hechos por otros paises. 

b) "La reducci6n sustancial de los aranceles aduaneros y -
de las dem~s Barreras Comerclales".16 

c) "La el1minaci6n del trato discriminatorio en materia de 
Comercio Internacional".17 

15.- Ibid., p§g 6 
16.- Ibid. 
17.- Ibid., p'g 7 

-15-



C A P I T U L D l I 

~bPlCTUS JUkIDICUS 

2.1 LH5 GRANüL~ LINlAti 

En cuanto al marco jurtdico del GATT, es obvio que princi

palmente consista en el texto del propio acuerdo y en sus modi

ficaciones. ~1 respecto, los grandes lineamientos del Acuerdo -

pueden describirse en los siguientes t~rminos: 

" 18 "Parte 1: contiene los Artículos I y JI. 
tt19 

"Parte 11: contiene los Articulas del IlI al XXIII. 
" u2D Parte III: contiene' los Artículos del XXIV al XXXV. 

u21 
"Parte IV: contiene los Art{culos XXXVI, XAAVII y XXXVIII. 

PARTl I 

Articulo I: co~tiene la cláusula fundamental que garanti

za a todos los países miembros al trato de la Naci6n m~s Favor~ 

cida. 

Artículo II: prev~ las reducciones arancelarias, que al ir 

18.- González ~. Carranca, Análisis del Acuerdo General ••• , pág 183 
19.- Ibid., pág 184 
20.- Ibid. 
21.- Informaci6n Básica sobre el GATT ••• , Cuadernos del Senado 

No.5~, pág 57. -16-



enumeradas en las listas anexas al Acuerdo General, quedan con

solidadas (es decir, forman parte del propio Acuerdo). 

PAkTE II 

Articulo IlI: se prohiben los impuestos interiores que di~ 

criminen las importaciones. 
Articulo IV: (pel{culas cinematográficas), V (libertad de 

tránsito), VI (derechos antidumping y derechos compensatorios), 

VII (aforo aduanero), VIII (derechos y formalidades), IX (mar

cas de origen) y X (disposiciones comerciales) son los "art!cu

los t~cnlcos" encaminados a prevenir o limitar la lmplantaci6n 

de medidas. 
Los Articulas XI al XIV tratan de las restricciones cuanti 

tativas: el articulo XI contiene la prohibici6n general de estas 

restricciones; el articulo XII especifica la manera en que pue

den utilizarse por razones de balanza de pagos¡ el articulo -

XIII exige que se apliquen sin discriminaci6n, y el articula 

XIV especifica las excepciones a la regla del art{culo ante-

rior. 

El Articula XV se refierR a la colaboraci6n del G~TT can 

el Fondo Monetaria Internacional. 

El Articulo XVI tiende a la eliminaci6n de las subvencio

nes a la exportaci6n. 

El Art{culo XVII exige que las empresas comerciales t.el 

Estado no incurrBn en discrirninuciones en ~u~ activi~~des de 

com~rcio Axtc;iar. 

Cn el Prtículo ~VIII se reconoca que los países en desarrQ 
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llo pueden tanal necesidad de cierta flexibilidad arancelaria 

y de aplicar restricciones cuantitativas para conservar sus r~ 

servas de divisas. 

En el Articula XIX se fija las medidas de urgencia que -

pueden adoptarse contra las importaciones que causen perjui

cio a los productos nacionales. 

En los Art!culos XX y XXI se especifica las excepciones 

del Acuerdo, admitidas por razones generales o de seguridad, 

respectivamente. 

El Articulo XXII trata de consultas y el XXIII de la reso

luci6n de conflictos. 

PHRTE ItI 

El Hrt!culo XXIV: en este articulo se regulan las condi

ciones en que las uniones aduaneras y las zonas de libre comer

cio pueden constituir excepciones al principio de la Naci6n más 

Favorecida. 

El Artículo XXV: en el se prevé la acci6n colectivA de -

las partes contratantes; las exenciones se conceden en virtud 

de este articulo. 

Los Artículos XXVI al_XXAV contienen disposiciones sobre 

la aplicaci6n del Acuerdo General. Tratan de su aceptaci6n y 

entrada en vigor (XXVI), del retiro de concesiones arancelarias 

de los que dejan de ser miembros (XXVIII), de las negociaciones 

arancelarins v la manificaci6n de las listas (ÁAVIII), de la r~ 

laci6n entre el GATT y la Carta de la Habana, que no llegó a 
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adptarse (XXIX), de la enmienda al Acuerdo General (XXX), del 

retiro (XXXI), da la definici6n de "partes contratantes" (pal-
' sea miembros)· (XAXII), del acceso al GATT (XXXIII) y de la no 

aplicaci6n de las disposiciones del GATT entre determinadas -

partes contratantes (XXXV). 

PARTE IV 

Los Articulas XXXVI, XXXVII y XXAVIII constituyen la Par

ta IV del Acuerdo, relativa a las necesidades especiales de 

los paises en desarrollo. En el Articulo XXXVI se fijan los 

principios y objetivos .del GATT en ln relativo a satisfacer 

esas necesidades; en el artículo XXXVII se exponen los compro

misos que con este fin contraen los países miembros y en ~l Hr

ticulo XXXVIII se prev~ la acci6n colectiva de estos. 

La parte IV lleva adicionalmente los Anexos A a G, relati

vos al Articulo primero, el Hnexo H, relativo al Articulo XXVI 

y el Anexo I, sobre nota y disposiciones suplementarias. 

Además, contiene el Protocolo de Hplicaci6n Provisional 

del Hcuerdo General sobre hrance1es kduaneros y Comercio y las 

listas de abrevi~turas en el ap~ndice y de las disposiciones de 

los acuerdos complementarios que afectan a la aplicaci6n de de

terminadas partes del Acuerdo General. 
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2.2 PRil~CIPIOb 

El Acuerdo General se apoya en ciertos principios básicos 

que son: 

1.- Primer Principio. NO UISCRIMIN~CION EN EL COM~RCIU 

Todas las partes contratantes del GATT, están obligadas a 

brindar la Cláusula de Naci6n más Favorecida. ~n efecto, el pá

rrafo I del Articulo lo. de la parte l establece que "cualquier 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida por una parte 

contratante a un producto originario de otro pals o destinado a 

~l, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo pro

ducto similar originario de los territorios de todas las demás 

t t t t 11 d t
. . 11 22 par es con ra 2n .es o a ~ os os .1nano • 

La Cláusula de Nación máR Favorecida, hasta antes del GHTT 

se utiliz6 y tod~u!a se sigue us~ndo como instrumento de promo

ci6n en los acuerdos bilaterHles de comercio entre los países¡ 

correspondió a la etapa en que el comercio mundial se efectuaba 

primordialmente, a base de bilñterel.idad. Con la apsrición cel 

GATT, la Lláusula se intrnouce dentro de un mecanismo multila

teral y con tendencia universal. 

Sin embargo, dentro del propio Acuerdo General existen -

excepciones a este primer principio, tales como: 

Derechas y Largas a la Importaci6n º 

·supresi6n de preferencias no estipuladas en la lista de 

territorios con un margen máximo • 

Preferencias vigentes exclusivamente entre dos o más -

territorios que el 1o. de julio de 1939 estaban unidos por la 

22.- Jan Dsmañczyk, Enciclopedia Universal de Relaciones Inter
nacionales ••• , pág. 226-227. 
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Soberan1a Com6n Francesa, o por relaciones de protecci6n o de

pendencias para no citarse más. 

- Las diaposiciones del Articulo XXIV relacionado con unig 

nea aduaneras y zonas de libre comercio, entendi~ndose por te

rritorio aduanero toda demarcaci6n que aplique un arancel dis

tinto u otras reglamentaciones distintas a una parte substancial 

de su comercio con los dem~s territorios , esto es: la substi

tuci6n de dos o más territorios aduaneros, entre los cuales se 

eliminan los derechos de aduana y las demás reglamentaciones CQ 

marciales de los productos originarios de los territorios cons

titutivos de dicha zona de libre cof'IBl"r:·io. 

- Lo dispuesto en el Articulo XIV que establece expresameD 

te las excepciones de la regla de no discriminaci6n, tales como: 

"las disposiciones del Articulo XII del propio Hcuerdo General 

referentes a las restricciones para proteger el equilibrio de -

la balanza de pagos por una disminución de reservas monetarias 

o aumentos de reservas monetarias, cuando se disponga de cr~di

tos exteriores especiales o de otros recursos, siempre vigilan

do las Partes Contratantes el apropiado empleo de dichos cr~di-
2:1 

tos o recursos". l-ls! como entablar consultas con las Partes CoD 

tratantes sobre la naturaleza de las aificultadcs relativas a 

su Balanza de Pagos, los diversos correctivos entre los cuales 

pueden escoger y la repercusi6n posible de estas restricciones 

en la econom1a de otras partes contratantes. 

ttTod~ parte contratante deberá ser miembro del Fondo Mone

tario Internacional o bien concertar con las Partes Contratan-
21¡ 

tes un acuerdo especial de cambio" (al cual no se especifica). 

- ll Art{culo XXV donde se otorga la posibilidad de eximir 

a una parte contratante de alguna de las obligaciones impues-

23.- Informaci6n B6sica sobre el GATT, Cuaderno del benado -
No. 55 1 p6g. 19. 

24.- !bid. 
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tas por el Acuerdo General, s6lo cuando 11 en circunstancias --

excepcionales distintas de las previstas en otros artículos del 

Acuerdo General, las Partes ~ontratantes podrán eximir a una -

parte contratante de alguna de l~s obligaciones impuestas por -

el Acuerdo General, pero a condici6n de que sancione esta deci

si6n una mélyoría compuesta de los dos tercios •In votos emitidos 

y que esta mayoría represente más de la mitad de las partes co~ 

tratantes, • 25 

- El Artículo VI relacionado con los derechos antidumping 

y derechos compensatorios. Entendi~ndose por.Dumping, 11 la in

troducci6n de los productos de un país en el mercado de otro -

pa{a y a un precio inferior a su valor normal en las aperacio-
u 

nes comerciales regulares 11 , Derivandose de esto un derecho an-

tidumping que no exceda del margen dumping (entendi~ndose por 

margen du~ping la diferencia de precio, detP.rminñd~ de conform} 

dad con las partes contratantes}, esto es: que pu~ga p,n peligro 

la ¡.;rc.cucci6n nerionaJ de .. ma pa1·' • ..i c:1.::,¡;.,·.a·1te, re1ativo a la 

produccién de equis producto. 

V ente~~ifindose por derecho compLnsatorlo, el reconoci

miento como un derectm eaµeciul percibir1o para contrArre!>tar -

cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamen

te, a la fabricaci6n, la producción o a la exportación de un -

producto. 

Segundo Principio: PHUTt.L.:t.;lül~ t:.XCLL'.,?IVJ.\MLNTE 1-\Hkí~Ct.L;.;Rli.. 

Este segundo principio se encuadra en que s6lo se otorga

rá protecci6n a la industria nacional, exclusivamente mediante 

aranceles aduaneros y no mediante otras medidas, ya que el --

25.- lbid., pág. 48. 
26.- Ibid., pág 10. 
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.... 
1:1rancel permite proteger a los productos nacionales de la comp.!j! 

tanela del exterior, pero dentro de ciertos limites, además can 

ceda al consumidor la posibilidad de escoger entre productos a 

partir de ciertas restricciones de precia; asimismo revela de 

manera directa el grado de protecci6n del mercado. 

El objetiva de esta norma es lograr que se conozca clara

mente el grada de protecci6n que sea posible una competencia. 

Prohibi~ndose expresamente las restricciones cuantitativas a la 

importar.i6n como mP.canismo de protecci6n, aunque se admite su -

emplnlÍ para proteger la Blanza de Pagos de algunas partes cor.oc· 

tratHntes, siempre y cuando la parte contratante afectada de

muestre que se pondrta en peligro su industria productora naciQ 

nal. 

Contrariamente, las r~stricciones distintas del arancel, -

como los pe~misos y cuotas de importación o su prohibición, -

a1slan al mercado protegioo de los precios del exterior. Ade

más, no son ·transparentes , pues a pBrtir cie ellos no se pue

de determinar qu~ tan protegido ast~ el mercado. 

Por estas razones, el Acuerdn General nstdblrce que Rl 

arancel es el método bíl:;ico pi:lr2 r~~r¡uh:r la r:nmrn!t.encio can el 

exterior. 

Tercer Principio: PHUGlDIMilNTü Dl ~~~~ULTM 

[ste principio estA orientBdo a avitar perjuicios a los in 

tereses comerciales de las partes contratAntes. Ua o ~stas, -

sean paÍsBs dRsRrrolladns, en proceso de desarrollo o subdesa

rrollados, la opción de buscar una solución justa cuando e~ti-
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man que sus derechos se ven amenazados por las otras partes ca~ 

tratantes. V para esto, figuran para cada país derechas aduane

ros a trav~s de listas arancelarias que forman parte integrante 

del Acuerdo General. 

-Consultas y Reclamaciones 

Si un país considera que una ventaja que le corresponde 

en virtud del Acuerdo General ~e halla anulado o menos cabado o 

que se obstaculiza el cumplimiento de uno de los objetivos del 

citado Acuerdo, puede solicitar la celebración de consultas -

can las partes interesadas¡ si las consultas no conducen a una 

soluci6n satisfactoria, puede presentarse una reclamaci6n. 

Estas reclamaciones deben ser objeto de una investigaci6n 

inmediata, al cabo de la cual las partes contratantes deben -

adoptar una resolución o oecisi6n conjunta, conforme el artí

culo ÁXIII del Acuerdo General. Si las c~rcunstancias san sufi

cientemente graves para ello, el país o países afectados pue

den ser autorizados ~ suspender en la medida apropiada la apli

caci6n de cancesjoncs hechas o el cum~limiento de otras obliga

ciones contraídas en el marco del Acuerda General con respecto 

o la otra parte a partes en la controversia. ln esos casos, el 

G~TT recurrP. frecuentemente a grupos de conr.iliación para que -

investiguen el asunto y huQan recomendaciones. Esos grupos cu

yos miembros proceden de países que no tienen interés directo -

en el litigio, han logrado muchgs veces ayudar a los países in

teresados a llegar a un acuerdo. 

Cuarto Principio: SlHVIR D~ C~NTHU üE NEGOCIMCIDN 

El G~TT proporciona un marco dentro del cual los países 
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pueden entablar negociaciones o rondas llamadas "Negociacio

nes Comerciales Multilaterales" para la reducci6n de aranceles 

y otras barreras al comercio, entre las negociaciones que se -

han realizadu se encuentran: 

a) Base estable para ~l Comercio. 

El comercio se apoya as{ sobre una base estable y conocida 

gracias a la consolidaci6n, por negociación entre las partes -

contratantes, de los niveles de los derechos aduaneros. Estos -

derechos consolidados figuran, para cada pals, en unas listas 

arancelarias que forman parte integrante del Acuerdo General. 

b) La exenci6n y la posible adupci6n de Medidas de Urgen
cia. 

Existen procedimientos de exenci6n por los que un país, 

cuando sus circunstancias económicas o comerciales lo justifi

can, puede pedir que se exima del cumplimiento de una obligación 

u obligaciones determinadas por el Acuerdo General. Hay tambi~n 

disposiciones liberatorias que permiten la aaopr.i6n dG medidas 

urgentes en ciertas circunstancias definidas. 

c) RestriccionHs Cuantitativas a la Importación. 

La pruhibición general dP las rEstricciones cuantitativ~s 

es una disposici6n fundamental del Hcuerdo General dictada en -

el momento en que esas restricciones estaban muy difundidas y 

constitulan quiz¡s el mayor obst~culo para el ~omercio Interna

cional. En la actualidad su importancia ha disminuido, no obs

tante, siguen siendo bastantes numerosas, y afectan especial

mente, al comercio de productos agrlcol~s, de textiles, y do -

otros produr.tos no agr{colas cuya exportaci6n interesa a los -

paises en desarrollo. 
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Las restricciones cuantitativas de las importaciones cons

tituyen un importante principio de las negociaciones comercia

les multilaterales. La principal excepci6n a la regla general 

del GATT que prohibe el uso de restricciones cuantitativas es -

el caso de dificultades en la balanza de pagos. Incluso en tal 

caso las restricciones no deben ser aplicadas más allá de la m~ 

dida necesaria para proteger la balanza de pagos y deoen ser r~ 

ducidas progresivamente y eliminadas tan pronto como dejen de -

ser necesarias. 

Esta excepción viene aplicada, para los países en desarro

llo, par el reconocimiento de que la demanda de importaciones -

causadas por el proceso de desarrollo, puede obligarles a mant~ 

ner restricciones cuantitativas can objeta de impedir una p~rdi 

da excesiva de divisas. 

En estos Últimos.años, los países con dificultades deba

lanza de pegos han impliccdo a menuda recargos o depósitos de -

importaci6n en lugar de restricciones cuantitativas. 

Los países que aplican restricciones a la importaci6n por 

raz6n de balanza de pagos deben celebrar regularmente consultas 

en el marco del GATT¡ tambi~n tienen que proceder a consultas -

los paises que impongan nuevas restricciones o hag~n m~s seve

ras las existentes. Toda país que considere que otra parte con

tratante impone restricciones incompatibles con las normas oel 

Acuerda General y estime que ello ~erjudica a su comercia tiene 

derecha ¡:¡ pedir que ec t.!:-,c.1.:ta ni ¡;¡sunta y .:;P. re:m~Cl.ll~ la si tt.::i

::i.~n. 

Para todas las cuet:tionE:s r...lativas a divisas, rest:rvas mg 

netarias y balanza de p~~os, el GATT recurre a las conclusio

nes del Fondo Monetario Internacional. 
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d) Acuerdos Regionales de Comercio. 

En estas Últimas aftas se han concertado en distintas regig 

nes del mundo, acuerdos de comercio por los que un' grupo de pal 

ses decide suprimir los obstáculos a sus importaciones mutuas. 

El Articulo XXVI del Acuerdo General reconoce la utilidad 

de una integraci6n mayor de las econom!as nacionales mediante -

la llbvraci6n rlel comerl~io. Por consiguiente autoriza tales 

agrupaciones, en 'tañ"to que excepci6n a la norma general del 

trato de la nación más favorecida, siempre que cumplan ciertas 

condiciones cuya finalidad es garantizar que esos acuerdos fac.!, 

liten el comercio entre los países interesados sin poner obstá

culo al comercio con el resto del mundo. 

Las agrupaciones comerciales regionales pueden revestir la 

forma de una uni6n aduanera o de una zona de libre comercio, en 

ambos casos es preciso que se eliminen los derechos y demás ob~ 

t~culos que pesan sabre lo esencial de los intercambios comer

ciales entre los paises constitutivos del grupo, en una zona de 

libre comercio, cada miembro mantiehe una pol!tica c~mercial y 

un arancel propias respecto a los püises externas a la zona, en 

una uni6n aduanera se adopta un arancel unificado frente al ex

terior0 Tanto en uno como en o:ro caso, ;e exi1Je que las aranc~ 

les y las disposiciones que afecten al comercio de lus miembros 

del grupo con los paises externas a ~l na sean m~s restrictivas 

que los aplicados antes de la creaci6n del grupo. 

e).8alvaguardias. 

El Acuerda General reconoce que el comercio puedP. tener 

temporalmente afectas nocivos en una econom!a, lo cual puede 

hacer necesario revertir de mana temporal las concesiones aran-



" 

celarias. Par esta raz6n, existen varias disposiciones par las 

cuales los paises pueden recurrir a uníl salvaguardia 1 que loe 

exi~e ae algunas de las obligaciones del Hcuerda General v lee 

permite protegerse de tales perjuicios, 

"La condición para aplicar una salvaguardia es que el pr.Q 

dueto importado cause a amenace causar perjuicio grave a los -

productores del país importador, ln casos específicas se permi

te la suspensión total o parcial de la concesión, con objeto de 

prevenir o reparar tal perjuicio."27 
11 , , 

Un pais tambien puede recurrir a una salvaguardia cuando 

enfrenta problemas financieros externas y de equilibrio en su -
112' 

balanza de pagos. Esta disposici6n es muy importante para pa{-

ses como México, que enfrentan problemas financieros v de balan 

za de pagos, pues constituye un recurso que puede diluir de ma

nera considerable sus compromisos durante el lapso que persis

tan sus dificultades. 

La estructura orgánica y funcional del GATT consta de: 

1.- Partes Gontratantes. 

2.- Consejo de Hepresentantes. 

3.- Comité 08 Comercio v Desarrollo. 

4.- Comit~ da Neaoci2cionefi Comerciul~s. 

1.- P2rteª Contratantes. Este t~rmino can cursivas, repre-

27.- Información B~sica sobre el GATT ••• , Cuadernb del Senado 
Na. 55 1 p~g. 40. 

28.- Ibid., p~g 21. 
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senta a los gobiernos que han ingresado al GATT, cuando actúan 

an forma colectiva. Es al Único cuerpo institucional original

mente previsto en el Acuerdo General. 

Su funci6n es reunirse cu8ndo menos una vez al año Ca es

tas reuniones se les llama sesiones) con el objeto de poner en 

vigor aquella disposición del Acuerdo General que exige acción 

conjunta, interpretar el Acuerdo cuando lo juzguen pertinente 

y vigilar todos los aspectos que se relacionen con la econom1a 

y el comercio internacional, 

2.- Consejo de Representantes. Las sesiones de las Partes 

Contratantes tienen lugar por lo menos una vez al año. Por razg 

nes pr~cticas s6lo han venidG reuniéndose un par de veces cada 

año. 

Para funcionar y atender los asuntos fundamentales, las -

Partes Contratantes crearon, en 1960 1 un Lonsejo de Representan 

tes¡ el llamado Consejo está constituído por los Representantes 

dispuesto a asumir las obligaciones en calidad de Miembros de -

ese Consejo y sus funciones principales san: 

a) Examinar los asuntos que se plantean entre períodos ae 
sesiones. 

b) Controlar y supervisar los trabajos de los diferentes 
6rganos del üATT (comit~s, grupos de trabajo y otros 
cu~rpos subsidiarios de las Partes Contratantes). 

c) Preparar el "Orden del D[a" de las sesiones. 

Las Partes Contratantes pueden también delegar en el Cons~ 

jo otras funciones, esta facultad y la imposibilidad de esperar 

la sesión anual le ha dado creciente importancia al Consejo. 
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Para su cumplimiento el Consejo puede: 

Formulur recomendaciones a las Parteo; convocar a reunio

nes urgentHs¡ car normas du a~tuRci6n a los Lomit's y Organos 

~e Trabajo del GJ1TT; crear los ComitAs y Urg~nos de Trabajo que 

se estime oportuno; y tomar las medidas que crean oportunas 

para la creaci6n o ejecuci6n de las decisiones de las Partea. 

~l carácter voluntario es una característica fundamental -

del Consejo, pudiendo formar parte todos aquellos paises que lo 

deseen y lo soliciten. 

El Conseja es un Órgano secundario en lo formal, pero de -

hecho constituye un Comit~ Permanente que se ocupa de los prin
cipales asuntos. 

Como se nencionó anteriormente, el ~onsejo supervisa los -

trabajos de los diferentes organos del G~TT como son: 

1) Comités Permanentes. La estructura de los comités nunca 

ha sido fija. ~lgunos de los Comités pueden establecerse sobre 

bases relntive~ente permanentes o duraderas, mientras que otros, 

una vez examinc2os los t~mas para los que fueron establecioos, 

se van oera\enta cor1 el transcurso de los aAos por su falta de 

funcion~miento. 

ExistP.n en este momento oos tipos de comités permanentes -

bajo la jurioic:i6n del consejo de representantes, en este sen

tido un tipo de comitAs lo forman el ~omit~ sabre Restriccio--

nes de B•l~~ka ~e Pagos y el Comit~ sobre Pr8supuesto, Finanzas 

y ~dministraci6n, que han sido establecidos, el primero para -

auxiliar al Cons~jo en R] examen y soluci6n de diferencias que 

pueden surgir en la aplicución del articulado del Acuerdo, y el 

segundo para su administración. 
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2) Grupos. Dentro de la organizaci6n que el GATT ha ida -

creando para cumplir y agilizar sus funciones, se encuentran, -

ciertos grupos a los que se les encomiendan funciones que no PE 

dr!an efectuarse eficientemente en reuniones plenarias. 

Los grupos tienen varias ventajas: su composici6n reducida, 

tiempo suficie11te para ver leo cu<:?stiones en fo.'i::! detallada y 

~rafun~a para quE :o~ ml~~br~s discutan ampl!a~ente !os aEuntos 

y busquen sGlucionea, sin que ello implique un compromiso for

mal en sus posiciones. 

Por las funciones que los grupos realizan se puede hacer -

una división entre "consultivos" y de "consulta", según el Arti 

culo XXII y de trabajo. 

Los consultivos que existen en este momento son los si·-

guientee: 

Grupo de los Dieciocho, que tiene como funciones vigilar 

el desarrollo del comercio internacional con miras a mantener 

y mejorar las pol!ticas comerciales coherentes con los objeti

vos y principios del Acuerdo General: anticipar, cuando sea po

sible, perturbaciones repentinas que puedan representar'amena~ 

7.8S al sistema de comercio multilaterales y a las relaciones -

comercinles internacionales en general; determinar las acciones 

procedentes en caso de suceder tales perturbaciones, y coordi

nar el intercambio de información del GATT y el F.M.I. 

Grupo Internacional Consultiva de la Carne. Que se ocupa 

de dar oportunidad de celebrar consultas intergubernementales, 

elaborar estudias y dar información sobre la demanda y la ofer

ta internacional del ganado y de la carne. 

Grupa Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacio-
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nal UNCTMU/GHTT. Que tiene par funciones las de aconsejar y re

visar anual el trabajo del Centro de Comercia Internacional. 

Actualmente s6la existe un grupo de "consulta, estableci

do con el objeto de examinar las notificaciones que puede for

mular una parte contratante sobre determinada asunta en el que 

tenga interés comRrcial y para el cual na se hayo encontrado 

salur.i6n satisfactoria por medio de consultas bjlaterales. 

En grupos de trnbajo existen en este momento los siguien

tes: Para el ingreso del Paraguav; sobre el Art. XAIV del Acue~ 

do GenBral (Uniones ~duaneras y Zonas de Libre Comercio); para 

la Zona de Libre Comercio Australia-Papua-Nueva Guinea; Sabre 

el Acuerdo de Bankok¡ ~lE-Siria; CEE-Marruecos; CcE-Túnez; --

CEE-Egipto¡ Ctl-Jordania; Finlandia y la República uemocrática 

Alemana, y sobre sistemas de seguros de las exportaciones con

tra la inflaci6n. 

3) P8neles. El sistema de grupos técnicas o páneles consti 

tuyen la más reciente inovaci6n del procedimiento de soluci6n -

de diferencias que venía utilizando el GHTT y qúe hasta el Sép

tima Perfodo de Sesiones ce las Partes Contratantes (1952) con

sistían en el estnbJ~cimiento de grupas. 

Existen en este momento varios p~neles, de conformidad can 

el ~rtículo XXIII, que est~n trabajando en las siguientes asun

tas: C(E-Estados Unidos/precia mínima de importaci6n, y C~E·Es

tadas Unidos/nrote[nas para consuma animal. 

3.- Cnmit~ de Comercio v Desarrollo. Los antBcedent~s de -

este comité se remontan a la decisi6n adaptada en 1958 par las 

Partes Contratantes, de establecer tres comités para desahogar 

las trabajas del Programa.para el desarrolla del Comercia Inte~ 
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nacional. tatos comités tenían el encargo de: explorar futuras 

negociaciones arancelarias (Comlt~ l); estudiar la protección· 

de la agricultura (~omité 11)¡ y considerar las mBdidas para -

ampliar el r.omercio, con particular referencia al mantenimien

to y a la expansi6n de los países de menor desarrollo para la -

diversificeci6n y el desarrollo de sus econom1as. 

El Comité de Comercio y Desarrolla, se reune regularmente 

durante el año y tiene ingerencia en los siguientes campas: 

-Restricciones aplicadas par países desarroll~dos a los 

productos de interés de los países en desarrolla. 

-Preferencias comerciales para paises en desarrollo. 

-Problemas de productos b~sicos. 

-Exportaci6n y Promoción Comercial. 

-Asistencia a los paises en desarrollo en su participaci6n 

en las negociaciones comerciales multilnterales, en especial r] 

ferencia a los asuntos de particular interés para los países en 

desarrollo. 

-Examen de la aplicaci6n dH la Parte IV del Acuerdo Gene-

ral. 

-Exnmen r1P. evolución rJF.!l rumercia internacional y, en espQ 

cial del comercio de praouc~os primarias, HSÍ coma expansi6n -

del comercio entre paÍsPs en desarrollo. 

En este importante comité sólo pueden participar los paí

ses miembros del GkTT, permitiéndose a los no miembros actuar -

en calidad de observadores. 

4.- Comité de Ne,Jci2c:l.ones Comerciales. Nn forma parte de 

la organizaci6n regulsr del GATT; fue creado en 1973, como re

sultado de la decisi6n de cierto nGmero de gobiernos miembros -
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~el GMTT de entablar negociaciones comerciales multilaterales 

de basto elcRnce, an las que se invitaba a participar al mayor 

namero posible de palses, las cuales para hacerlo, tendr!an -

que natiflcarlo al Uirector General del GMTT, sin importar si 

eran o no partes contratantes. 

Este comi t.C: durada el tiempo que sea necesario para eje!. 

car las siguientes funciones: 

a) Elaborar y poner en práctica planes detalladas de negg 

elaciones comerciales y establecer procedimientos apropiados 

en negocinciones, incluyendo procedimientos especiales para las 

negociaciones entre pcÍses en desarrollo y desarrolladas. 

b) Supervisar la marcha de las negociaciones. 

Para cumplir con las funciones seAaladHs, el comitl: cre6 

seis grupas de trabejo, 

H partir de 1975, dichas orupas pGsaron a ser de negocia-

ciones: 

1) Aranceles, 

2) MRdidas no Arancelarias, 

3) S8r.tores, 

4) S~lvaguard\8H1 

5) Agricultura, V 

6) Productos Tropicales, 

2.4 MlTODU5 Dl lNGRlSD 

El Acuerdo Gene~al establece dos procedimientos para in

gresar al GATT, de acuerdo con el status previa del pais en --
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cuestión. Si se trata de un pa!s independiente que antes no 

aplicaba el Acuerdo General, se procede según al Hrt{culo ----

XXXIII. En el coso de un país que haya alcanzado recientemente 

la independencia, y que hasta entonces aplicaba el Ar.uerdo Ge

neral, se aplica el procedimiento previsto en al articulo XAVI. 

El articulo XXXIII del Acuerdo General establece: 

"todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo o 

todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero dis

tinto r¡11e disfrute de completa autonomía en la dirección de sus 

relaciones comerciales exteriores y en las dem~s cuestiones tr~ 

tadas en el presente Acuerdo, podrá acceder a ~l en su propio -

nombre o en el de dicho territori~, en las cuestiones que fi

jan dicho gobierno y las Partes Contratantes por mayor!a de los 

dos tercios" ,29 

Se advierte que el gobierno en cuestión y las Partes Con

tratantes fijan, mediante negociaciones, las condiciones de -

acceso. El procedimiento de adhesión conforme a este articulo 

es el siguiente: 

1) [l gobierno que tenga intención de ingresar al GkTT en

v!a ~~a comunicaC'ión al Director General del Gi-ITT 1 notificándo

tal interh. 

2) Al Director General da a conocer a las Partes Contratan 

tes la intención del gobierno que ha notificado su inter~s de -

ingresar al GATT. 

3) Las Partes Contratantes examinan la candid~tura v crean 

un Grupo de Trabajo formado por todas las Partes Contratantes -

interesadas. 

4) El gobierno candidato presenta a las Partes Contratan

tes un memor~ndum sobre su p~lltica comercial. 

29.- Informaci6n B~sica sobre el GATT ••• , Cuaderno del Senado 
No. 55, pág. 55, 
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5) Las ~artes Lontratantes interesadas formulan preguntas 

al gobierna candidato sobre su política comercial, que ~ste -

respanoe por escrita. 

6) Can base en el memorándum, las preguntas y las respues

tas, el Gr~po de Trabajo celebra deliberaciones minuciosas en -

las que intervienen los representantes del gobierno cHndidato. 

Se indica un proceso de negociar.i6n entre ~ste y lar Partes Con 

tratantes interesaaas, que culmina con iu presentaci6n, por paI 

te del grupo de tr~baja, de un Informe y un Proyecto de Proto

colo de Adhesi6n. 

?) tl Proyecto de Hdhesi6n se somete a las Partes Contratan 

tes. Una vez aceptadd por mayoría de das tercias, el protocolo 

entra en vigor 3LI días despu~s de su firma por el gobierno can

didata. 

La negaciaci6n del ~rotacola de Hdhesi6n siempre va acam

panada de la negaciaci6n ne las concesiones arancelarias que, 

de hecho, constituyen una parte de ese Protocolo. En estas ne

gociaciones, los miembros del G~TT pueden solicitar del país 

candidutn cuncesiunes arancelarias específicas. ~e canside~a 

que el país canaidato debe reunir un conjunta de Gancesianes 

nrancelarias coma boleta de entrada , que representa una con

trapartida a los derechos adicion~les que recibe el país candi

data para ser miembro. Las derechos adicionales están constitui 

d~s por las concesiones ~~~nGelnri s que h~n sida ~nterGarnbiedas 

por las Partes ~antratantes dnl G~TT hasta ese momento y que a 

partir de entonces se hacen extensivas el nuevo miembro, de ma

nera obligatoria. 

Si bien su espera que el país candidato haga concesiones -

arnncelarias sobre algunos productos, en forma de reducci6n de 
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derechas tambi6n queda ent~ndido que en algunos otros el pci!s 

candidato elevará los derechos, debido a que estarla fijando un 

nivel quizá superior al de los derechos vigentes, pero por en

cima del cual se sornpromete a no elevarlos. En estas ne9ocia

ciones, se aplican las distintas disposiciones del Acuerdo Ge

neral relativas a los pa{ses en desarrollo, según las cuales no 

se espera que 6stos hagan concesiones incompatibles con las ne

cesidades de su desarrollo, de sus finanzes y de su comercio. -

Algunos estudiosas del G~TT sostienen que las negociaciones --

arancelarias iniciales son un ritual, más que una negociaci6n -

de sustancia. 

Cabe mencionar que, conforme al Articulo XXXV, el Acuerdo 

no se aplicará entre dos Partes Contratantes si una "no consien 

te dicha aplicaci6n en el momento en que una de ellas llegue a 

ser Parte Contratante 11 .30 

El otro procedimiento de adhesi6n está comprendido Rn el 

artículo XXVI: 
11 Asl, un nuevo lstado independiente, en el cu&l ya se apl! 

ceba el Acuerdo Genlral, puedR 1 al adquirir su autonomía, ser -

considerado Parte Lontratante mediantR una comunicaci.6n nl Diref_ 

TT 
11 . 

ter Gener8l del G~ en la que exprRsa ese deseo". ~n sste caso, 

los derechos y obligaciones de la nuevn Parte Contratante son 

los que le incuwb1an en la fecha de su independencia. 

Las partes contratantes han reconocido que los estados re

cientemente independizados requieren tal vez algún tiempo para 

estudiar su futura polltica comercial, as1 como su adhRsi6n al 

GATT. 

Es previsible que un Estado, en el momento de su indepen-

30.- lnformaci6n B~aica sobre el G~TT ••• , Cuaderno del Senado 
No. 55 1 pág. 56. 

31.- Ibid. p~g. 48. 
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ciencia tP.nga problemas más acuciantes que el de definir su pal! 

tica comercial frente al GATT. Reconociendo esto, en 1957 las 

Partes Co~tratantes, decidieron abrir ur1 compAs de espera me

diante la creaci6n del t~rmino aplicaci6n de facto • Esta ca

lidad legal, que en realictad no est~ reconocida Rn el Acuerdo 

GenP.ral, representa una decisión pragm~tica de las Partes Con

tratantes de aplicar de facto el Hcuerdo General a los pa{ses 

en cuyos territorios se aplicaba y que, habiendo adquirido la 

ir.dependencia, lo continúan aplicando de facto en espera de Fi 
jar definitivamente su política comercialº En tal situaci6n se 

encuentra un buen nGmero de paises africanos, del Cercano --

Oriente y del Pacífico. 
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C A P I T U L O III 

RONDAS O~ NEGüCIMCIONE& COM~RCihLES MULTILATERALES 

3.1 PRIMERA RONDk DE NEGOCIACIONES. GIN~BRA, 1947 

El objetivo básico del GATT tuvo resultados halagadores de 

inmediato para sus promotores, cuando del 10 de abril al 30 de 

octubre de 1947, tuvo lugar la primera negociaci6n arancelaria, 

coincidente can el nacimiento del GATT, en esta Ronda se obtuvo 

la concesi6n en 45,000 art!culos valuados en 1947 en 10,000 mi

llones de dólares. 

En esta pri~era reuni6n de negociaciones y constitutiva -

del GATT, participaron 23 países (Australia, Bélgica, Brasil, -

Birmaniu, Canadá, Ceylán, Chile, Rep6blica de China, Cuba, Che

coslovaq11ia, Francia, India, Lrbano, Lu~emburgo, Países Bajos, 

Nueva Zelandia, Noruega, ~akistán, Rodesia del Sur, Siria, Su

dáfrica, Reina Unido y Estadas Unidos) de los cuales 11 eran -

pA!ses en dcGarrollo, con el µrop6sito de ob~:nnf una reducri6n 

su~stanciil ce ar~n=el~s y otras barrera~ al comercio y eliminar 

las p~eferencias, sobre una base do reciprucidad y ventaj3s mu

tuas. 

/ 
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3.2 SEGUNúH RONDA DE NLGOCIHCIONl5. ANNECV 1949 

En el año de 1949 tuvo lugar la Segunda Ronda de Negocia

ciones en Annecy, Francia, desde junio de ese año hasta el 10 

de octubre. 

El objetivo da esta Ronda fue el de continuar las neoocia

ciones para reducir aranceles y evaluar la adhesión de varios -

paises solicitantes. 

Del primer tema se ocuparon las Partes Contratantes del -

GATT y llegaron a intercambiar 51 000 Concesiones Arancelarias -

sin que en la información disponible se haya determinado su va

lar. En sí, este resultado no fue muy halagador en virtud de -

que apenas representaba esta nego~iaci6n m~s del 101 aproximado 

del ~~mero de concesiones obtenidas en 1947. Sin embargo, la -

falta de información con respecto al valor de tales concesio

nes nos limito esta evalu~cián. 

El segundo tema para el que se convocó fue el de discutir 

la adhesión de diez paises solicitantes (Dinamarca, Hep6blica 

Damini~ana, Finlandia, Greci2, Hattl, Italia, Liberia, Nlcara

gua, Suecia, Uruguay), de los cuales nueve in9resaron de inme

diato y solamente a Uruguay se le concedió un plazo mayor para 

adMerirse al Acuerdo. 

3.3 TERCERA RüNDA Dl ~EGü~!HCIONlb. TUHWUAV 1950 

Esta Ronda se celebró del 28 de septiembre oe 1950 al 21 

de abril dP. 1951, con sede en Torquay, Inglaterra, el objetivo 
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de esta Randa, fun la roducci6n de aranceles y evaluar la adhe

sién de varios p~tses. 

Se Pegociaron B,7UD concesiones y los pa!ses participantes 

se negaron a calcular el valor. Por tal raz6n surgieran incon-

formidades a~Erca nel método a seguir en las negociaciones, 

"se analiz6 el memo~findum Problema de la Desiguladad de 

las Tarifas Europeas , presentada por once patses (Alemania Fe

derRl, Austria, Bélgica, Dinamarca, Est~dos Unidos, Francia, -

Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia), dándose la oca

si6n para estudia~ las diferencias arancelarias y una ~rea es

tratfigica para el Comerci~3~nternacional, coma lo fue la zona -

dlu Mercado CamGn Europeo, 

En esta Ronda se consolidaron las concesiones otorgadas por 

tres años y no se elov3ron las aranceles negociados. 

Se propuso una enmienda al ~rttculo XXVIII, en la que se -

estableci6 la revalidaci6n de las concesiones por un período de 

tres años el 1Q de enero de 1954. 

Tnmbi'n se analiz6 el problema referente a les disparida

des aranselartas existentes, ya que los países con derechos ba

jos carecían de poter de negociaci6n frente a los países que t~ 

nlan aranceles eXHQYra~&mente altos, 

Francia present6 su propuesta "Plan Franc~s" que proponía 

reducci6n erancularia general del 30~, mediante tres reduccio

nes anuales de 10~. 

Los paises con tarifas bajas propusieron que los países e~ 

ropeos eliminaran aranceles que se hallaran por encima de un 

determinado llmite 9 fijandase límites máximos por categoría de 

mercaderías. Ambas propuestas se aceptaron, 

32,- González A. Carranca¡ Análisis. del Acuerdo General sobre -
Aranceles Aduaneros y Comercio, pag. 166 
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J.4 CUARTA HUNDM DE NtGUGIMGJUNES. blNL8Rh 1956 

En enero de 1956 se inició en la ciudad de Ginebra la --

4a Ronda de Negociaciones, en esta Ronda se prAt~ndf~ rp,formRr 

el µrocedimiento de las negociaciones. 

Tambi~n estaba pe~diente la revisi6n a fonLa del Acuerdo, 

en la cual los países interesados decidieron formular una de

claraci6n pora no invocar hasta junio de 1957, el Artículo --

XXVIII. 

Sin embargo el representante de Estados Unidos informó -

que su gobierno dP.seaba la celebración de Negociaciones Comer

ciales Multil~tP.rales al ampara de la ley de Acuerdos Comercia

les de este pa{s y que pan{an reducir en un 15% los aranceles. 

3, 5 liUINTA RONDA DL Nl:.GOCI~CiüNl:.~. úllllli~, Gil\it:BRA 1%0-
1%2. 

tsta quinta Ronda pe Negociaciones Comer<.iales llamada 

"Ronda Dillon 11 , se celebró en llinebr;:,, Suiza (de seµtiP.mbre de 

1%0 a julio de 1%2). : 

En esta Randa el subsecretario de Estado de Estados Unidos 

Dillon, propuso un nuevo ciclo de negociRciones, con el rin de 

negociar nuevas concesiones con la Comunidad Europea antes de 

que entrara en vigor su Tarifa Externa Común. 

Dentro de esta Honda se crearon tres comit~s, que mencio

namos a continuación: 



I Gomit6: para organizar una Ronda de Negociaciones Co

merciHles. 

II Lomit~: para examinar las repercusiones de las polí

ticas agrícolas nacionales en el Comercio In

ternacional. 

III Comité: para identificar solur.iones a los problemas CB 
merciales de los paises en vías de desarrollo. 

Dentro de esta Ronda el 1 Comit~ se ocupó de las negocia

ciones arancelnrias con los países de la Comunidad Econ6mica -

Europea, con motivn de su integración. Le1ebraci6n de Negocia

ciones Comerciales entre los países participantes, incluyendo -

a la Comunidad en bloque como un salo miembro. Las negociacio

nes relativas a la achesión de Camboya, Israel y T6nez, etc. La 

renegociación de los aranceles con las miembros de la Comunidad 

Económica Europea se inició en septi8rnbre de ese año culminan

do en mayo de 1~G1. 

La segunaa p~rte de negociaciones entre pafsrs participan

tes fue propuesta de Estados Unidos en virtu~ de facultades 

otnrgadas por ~1 Congreso en la Ley de Acuerdos Comerciales 

Recíprocos de 1958, para negociar reducciones de un 20% en los 

aranceles (esto no se logró). 

Los métodos utilizados para la negociación fueran: 

a) Negociación producto por producto, otorgando concesio

nes mediante la reducci6n de derechos u otras formas de 

protecci6n; la consolidación de derer.hos ~ niveles exi~ 
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tentee y un compromiso de no aumentar los derechos. 

b) Otorgamiento de conceaiones mediante el principio de r~ 

ciprocidad mutua. 

c) Negociaciones de preferencia, conforme al Acuerdo Gene

ral. 

d) 5eñalamiento de las concesiones indirectas que se obtu

vieran en las negociaciones. 

Obstáculos No Arancelarios: 

-Protecci6n derivada del funcionamiento de los monopolios 

de importaci6n a que se refieren los Artículos II y XVII. 

-Reglamentaciunes cuantitativas interiores, señaladas en -

el p~rrafo 6 del Artículo II. 

•Niveles de contingentes de conformidad al Artículo IV. 

-Restricciones a la importaci6n del párrafo 2, Articulo Xl 
referente a productos agrícolas. 

-Subsidios que puedan servir para la reducci6n de importa

ciones. 

Como era de esperarse, una vez m~s, los países en vías de 

desarrollo criticaron esos procedimientos porque consideraban -

que los paises industrializados nuevamente, no habían hecho ne

goctac~ onns sobre µro~u-:=to:, !JU interfis para esas paÍ!les, t:·Jjo -
rl ¡::.ri nci.pio de que los rr.i •.:!!:1bros podían negan1e u negociar i:h.l

hre loc·productos que no tuvieran inter~s y bajo el principio 

d8 principal proveedor, se había limitado la capacidad de nego

ci3ci6n de los países en vías de desarrolla, puesto que nunca 

eran principales abastecedores de productos manufacturados y el 
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mantenimiento de la regla de "Libertad de Acci6n", mediante la 

cual se podía dejar de negociar sobre un producto a una medida 

proteccicnista, que ten[an los países y que ern 1isAda esa Li

bertad nn detrimento de los intereses de las paf ses m~s débi

les. Va que las exoortaciones de l~s países menos desarrolla

dos se reducen a productos sin transformar o semielaborñdos, 

sobre los cuales los aranceles son de poca importancia. 

El II Comité tenía como mandato: a) Reunir la documenta

ción pertinente sobre la aplicaci6n, por los miembros del GJ.iTT, 

de medidas de car~cter no arancelarios para la protecci6n de la 

agricultura para mantener las ingresas de los agricultores. --

b) Determinar con lo recopilada, la aplicabilidad de las reglas 

dle GATT, para favorecer el desarrollo del Comercio Internacio

nal a base de reciprocidad y ventajas mutuas. Con lo cual lle

g6 a la canclusi6n de que se debe moderar rápidamente la prateB 

ción agrícol~, ya que la aplicación de medicas no arancelarias 

habían venido a desiquilibrar los.derechas y obligaciones de -

las países miembros del GATT. 

El III Comité tenía como función ~rY~~uar un estudio y so

mr.ter un informe a cansineración de las partes, cnn respecta a 

las demás medidés que puedan favorecer el desarrollo d~l Camer

sio Interna~io~al considerando la importancia que reviste el -

mantr.nimienta y el acrecent~miento de los ingresos de exporta

ci6n de los pcÍsAs menos desarrolladas para 5U progreso y para 

d]versificar sus industrias respectivas. En el informe presen

tado a las partes contratantes, se sena16 el deterioro de la -

pasici6n camer~ial de los países en desarrollo y los obst~culoa 

al comercio que enfrePtan productos de inter~s estrat,gica para 

esos países: 
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1) Las restricciones cuantitativas a la importaci6n. 

2) Los Derechos de Aduana. El Comité consider6 convenien

te que los países industrializadas revisaran sus üere

chos de Aduana, para aumentar los ingresos de exporta

ci6n de los paises menos desarrollados y, en las Nego

ciaciones Arancelarias, consideraron la necesioad de -

los paises menas desarrollados de aplicar con Flexibi

lidad su protecci6n arancelaria, para agilizar su desa

rrollo económico. 

3) Los Derechas de Imposiciones interiores de car§cter f i! 

cal. Se recomend6 que las Partes Lontratantes y espe

cialmente los países industriBlizados, cuya situaci6n 

financiera era favorable, redujesen los derechos cuando 

gravasen a productos de inter~s parü los países en des~ 

rrollo. 

4) Las actividades de las monopnlios de Estados de carácter 

restrictivo, tanto en los países de economía planifica

da como en los ae econom1a de mercado. Osea que se re

com~nd6 que los paises con monopolios de Estados, tra

taran de ilmpliar el acceso a su mercado los producto8 

de los países menos desarrollados. 

3.6 SEXT~ RUNDA DE N!.GUCIACIO~~S K~N~lDV. GINE8H~ 1gb4-
1967. 

Esta sext~ Ronda.de NegociHcianes fue inagurada por el -

GATT en el año de 19ú4 y se clausur6 en 1967, el objetivo de e§ 
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ta Ronda fue la Reducci6n da Barreras Comerciales. 

Esta Ronda tuvo resultados importantes con respecto a re

ducciones tarifarias y se considera como el acuerdo que alcan

z6 una reducci6n considerable de Barreras al Comercio Mundial -

que jamás se haya logrado, de un valor aproximado de 40,000 mi

llones de dÓlarss del comercio, estas reducciones ayudaron al -

comercio con un 80% aproximadamente de los productos exporta

das. En el campo de los productos agr!colas, los resultados no 

fueron buenos, pues se consideró que las Barreras de Car~cter -

ne Arancelario se habían incrementado en forma notable. 

Durante esta Ronda el Comit~ de Negociaciones Comerciales 

dividi6 sus trabajos en 4 grandec temas : 

1.- Barreras arancelarias; 

2.- Barreras no arancelarias; 

3.- Paises en desarrollo, y 

4.- Agricultura. 

Dentro de estas Negociaciones participaron 46 países y 

los resultados de la Ronda Kennedy, fueron los siguientes: 

Los productos agrícolas representaban uno de los principa

les intereses para Estados Unidos: la necesidad de mantener y 

expandir sus mercados en la Comunidad Económica Europea era 

parte fundamental en la Ley de Expansi6n Comercial y se explica 

por el hecho de que ese pals sigue siendo el mayor exportador 

de productos agrícolas en el mundo, preocupado b~sicamente por 

las tendencias autárquicas de la política agrícola de la Comu

nidad que se hab1an dejado sentir en el sector de cereales. 

Una de las principales medidas que se tomaron durante es-
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ta Ronda fue el Acuerdo sobre la Aplicaci6n del Articulo VI 

del GATT, sobre las políticas antidumping, de los paises, y un 

C6digo Antidumping, a fin de que los pa{ses no abusen del uso 

de esta pr&ctica para proporcionarse una prntecci6n adicional. 

Este C6digo Antidumping P.stablece: 

a) Sujeta la adopci6n de medidas provisionales a dos candi 

clones: que se haya tomado una decisi6n prelimlnar -

cuando est~ ocurriendo y que un examen critico de la -

declvració11 pruebe la existencia de perjuicio y el pe

riodo de aplicaci6n de las medidas provisionales es -

para tres meses. 

b) Para iniciar una investigación de dumping no debe impe

dirse al despacho libre de bienes con base en el aran

cel normal. 

e) El establecimiento del dum~ing debe ser hecha por una -

autoridad, por un cuerpo u orgr.nizaci6n convenien~e

mente establecido. 

d) Se puede procedP.r siml11t~nearnente a un examen de la evi 

ciencia de dumping y perjuicio cuando se acepte la que

ja. 

e) be limita la aplicact6n retroactiva de las ~e~idas an

tidumping. 

f) Sólo puede permanecer en vigor el derecho por P.l tiem

po necesario para poder neutralizar el dumping. 
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3.7 SEPTIMA RUNDA DE NEGOCIACIONES. RUNDA TOKIO 1973-
1979. 

ln febrero de 1972, los Estados Unidos, la Comunidad Econ~ 

mica Europea y Jap6n iniciaron declaraciones conjuntas que se -

consideraron el punto de partida de la Ronda Tokio. En esas de

claraciones se exhortaba a los paises a emprender negociacio

nes comerciales en la variedad de los problemas econ6micos in

ternacionales en la b6squeda de la liberalizac16n del comercio. 

En la Declaraci6n de Ministros que se aprob6 en Tokio el -
14 de septiembre de 19?3 (DECLARACION TOKIO), se expres6 que el 

objetivo general de las Negociaciones Comerciales Multilatera

les es perseguir la expansi6n y la liberalizaci6n cada vez ma

yor del comercio mundial y la elevaci6n del nivel de vida y del 

bienestar de la humanidad, objetivos que pueden alc~nzarse por 

la eliminaci6n proqreaiva de los obstáculos al comercio y el 

mejoramiento del marco internacional en que se desarrolla el -

comercio mundial. 

Para alcanzar estos objetivos la Declaraci6n dispuso que 

ae desplcgar1an esfuerzos coordinados para resolver de manera 

equitativa los problemas comerciales de todos las paises parti

cipantes, teniendo en cuenta los problemas comerciales particu

lares de los pa!ses en desarrollo. 

"En la Declaraci6n de Tokio se expresaran los principios en 

que debía apoyar el trato que se aplicar!a a los paises en des~ 

rrolla, entre las cuales se expuso el consistente en la no rec,1 

-procidad en favor de los pa{ses desarrollados de las concesio-

nes que se hicieron, como tambi6n la importancia de la aplica

c16n de medidos diferenciadas v la especial atenci6n a la si-
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tuación v los problemas particulares de los paises en desarrollo 

menos adelantados: 33 

Los principios enunciados en la Declaraci6n son los si

guientes: 

a) Lr.s neg~ciaciones se celebrarán sobre la base de Jos -

principios de Ja ventaja mutua, la obligaci6n mutua v la reGi

procidad global, respetándose la Cláusula de la Nación Más Fa

vorecida•, v en consonancia con las disposiciones del ~cuerdo -

General referente a toda negociaci6n¡ 

b) Los participantes procurarían conjuntamente alcanzar en 

las negociaciones un equilibrio global de las ventajas al ni

vel m~s elevado posible, por m~todos apropiadas; 

c) Los países desarrollados no esperarían reciprocidad por 

los compromisos que adquirieran en las negociaciones en cuanto 

a reducir o eliminar los obstáculos arancelarios o de otra cla

so al comercio de los países en desarrollo. Es decir, los pal-

ses desarrollados no esperarlan que, en el curso de las negoci~ 

clones comerciales, los países en desarrollo aportasen contri

buciones incompatibles con las nBcesio~des ~e su desarrollo, de 

sus finanzas v de su comercio¡ 

• ~lHusula de la Naci6n m~s Favo~ecida (l~.M.F.) es el primer Pi 
lar básico del G~TT, contenida en su articulo primero, se con
sidera como un mecanismo fundamental en la aplicación del con
cepto de la no discriminaci6n qL1e se ha considerado corno proba
blemente el más importante del ~cuerdo. El principio que funda
menta la ~láusula de la NMF consiste en que cada signatario se 
compromete a conceder a los otros un trato igual, no oiscrirnin~ 
ci6n en sus relaciones cornerciGles. 

33.- Querol Vicente; El GATT , pág. 57. 
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d) Se reconoci6 la necenidad de adaptar en las negocia

ciones medidas especiales para ayudar a los pa!ses en desarro

llo en sus esfuerzos para aumentar sus ingresos de exportaci6n 

y promover su desarrollo econ6mico, y cuando procediera, pres

tar atenci6n prioritaria a los productos o sectores de inter~s 

para los paises en desarrollo; 

e) Se recanoci6 también, la importancia de mantener y me

jorar al sistema Generallzauo dP. Preferencias¡ 

f) Se reconoci6, además, la importancia de aplicar medi

das diferenciadas a los paises en dosarrollo, seg6n modalida

des que les pro~orcionasen un trato especial y más favorable -

en los sectores de negociaci6n donde fuese posible y apropiado. 

ln esR mlrim~ o~~rtunijP~, l8s Mlriqtrcs ~oncurrentes de

clararon que debe concederse Gspecial atenci6n a lns problemas 

de pafses de mer;or desarrollo y enfatizaron la necesidad de que 

esos paises recibiesen un trato especial. 

En relaci6n a qué aspectos incluirían las Negociaciones Cg 

merci~les MultilaterAles, la Declar~ci6n de Tokio seAal6 que 

abarcarían los a·~ncoles, Jos cbst&culos no arancelarios y •••• 

otras mEdidas qua ~ificultan o perturban el comercio internaciQ 

nal de los productos inoustrialee y de las agropecuarios, e -

incluso los p=oductos tropicales y las materias primas, tanto -

en forma bruta como en cunlquier fase de transformaci6n, com

prendidas en especial los productos cuya exportaci6n interesen 

a los países en desarrollo. 

Asimismo, los paises en desarrollo destacaron la necesidad 

de conservRr el multilateralismo en las negociaciones, las que 

tienen una creciente tendencia hacia el liberalismo, particu-
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larmente en ciertas áreas particulares de los paises de mayor 

desarrollo que buscan soluciones entre sí, además que el en

foque bilateral con los paises desarrollados se resuelve actual 

mente en t~rminos de reciprocidad~ 

Otro punto relevante para los países en desarrollo y en -

forma muy especial, es que las Negociaciones Comerciales Multi

laterales no son parte de un contexto parcial del Comercio In

ternaci onsl, sino medidas coordinadas destinadas a forjar un -

Nuevo Orden Econ6mico Internacinal. 

En la Declaraci6n de Tokio se dispuso la creaci6n de un -

Comi t~ de Negociaciones Comerciales, con las siguientes funcio

nes: 

1.- Elaborar y poner en práctica planes detallados de ne

gociaciones comerciales y establecer prpcedimientos especiales 

para las negociaciones entre países desarrollados y en desarro

llo; y 

2.- Supervisar la marcha de las negociaciones. 

La Declarac16n ~e Tokio, s~ ~u~de ~ecir quP fue el docu

mento que marc6 las pautas de las negoriacianes, y los objeti

vos y metas de las países participantes. ~ntre dichos objetivos 

destacan los siguientes: 

1.-"Negociar reducciones arancelarias mediante el empleo -

de f6rmulas apropiadas, cuya aplicaci6n fuera lo más 
. "34 generalizada posible. 

2.-"Reducir o eliminar los obstáculos no arancelarios y 

cuando ello proceda, reducir o eliminar sus efectos de 

34.- Los Resultados de la Ronda Tokio, Ban=o N3cional de :o~or
cio ExteTior, Vol, 29 1 n6mero 5, mayo 1979, pág 584. 
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restricci6n o deformaci6n del comercio, y someter ta

les medidas a una disciplina internacional eficaz 

(barreras no arancelarias)~35 

3.-~xaminar las pasibilidades de utilizar, como t~cnica 

complementaria, la reducci6n o eliminaci6n coordina

das de todas loa abst~culos al comercia en sectores -

seleccionados (enfoque sectorial)~136 

4.- ~daptar el sistema multilateral de salvaguardia, pres

tando una consideraci6n particular a las modalidades -

de aplicaci6n del articulo XIX del G~TT, con el fin de 

facilitar la liberación del comercio y preservar sus -

resultados (código de salvaguardia):' 37 

5.~' Incluir, en lo que se refiere al sector agropecuario -

un enfoque de negaciaci6n que, al tiempo que est~ en 

consonancia con los objetivos generales de las NegaciE 

cienes Comerciales Multilaterales, tenga en cuenta --

las caracter{sticas especiales y las problemas de este 
u38 

sector. 

Por la tanto se puede decir que los preparativos para ini

ciar la 5eptima Ronda de Negociaciones no fueron pocos y en SBQ 

tiembre de 1973 se inagurá oficialmente la tan esperada Ronda -

Tokio. 

Luego de la inaguraci6n, en octubre de ese misma año, las 

corcur~e~tes prosiguieron las negociaciones en Ginebra y 3e pu

blicó la llamada Decla.·1:i6n Trkio, \8 mPncionada. 

Elta Rond3 ~epresent6 para los p3{nes industrializados, y 

en 8special p~ru EGtadas Unidos, el mecanismo principal para 

ajustar el Sistema Internacional del Comercio, de tal forma que 

35.- lbid. 
36.- lbid. 
37.- lbid. 
39.- lbid., pág 585. 
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se eliminaran sus principales barreras. Los resultAdos de la 

Ronda Tokio se incorporaron en lH legislaci6n comercial de Es

tados Unidos ~ trav~s de lA ley dR ~cuerdns Comerciales de 

1979, que emienda la Ley de ~omercio de 1974. 

Se puede de~ir quo la Ronda de Tokio h3 constituido una -

empresa de enorme magnitud, que ha requerido uan determinaci6n 

muy firme por parte de los gabie~nos para poder llevarla a cabo, 

ante las dificultades econ6micas de estos últimos años. Jamás 

se hab{a celebrado unas negociaciones comerci~les con un objetj, 

vo tan ambicioso, una temática tan ricA y una Rstructura tan -

compleja. 

Dentro de los resultados alcanzados en la Ronda Tokio se -

encuentran los siguientes: 

- Bajo el eplgrAfe del Marco Jur[dico se lleg6 a un impor

tante acuerdo o, m~s exactamente, ~ todo un canjunto de acuer

dos multilaterales, que responden al llamamiento lanzado.en la 

Declaraci6n de Tokio en fuvor de negociaciones para el mejora

miento del marco en que se desnrrolla el comercio internacional. 

Un elemento de ese conjunto es el Ar:uer~o sohre l~ ltamRHa --· 

"cl~usula de h~bilitaci6n", que da fundamento jurloico perma

nente a la concesi6n de preferencias comerciales por los paises 

desarrolladas a los µalses en detiarrollo y tambi~n al intercam

bio de prefere.ncias entre estos ~!timas pa[ses. tsta cl~usula -

Autoriza a dar un trato preferencial y m~s favorable u los pal

SPS en desarrollo, incluyendo: 

- Las concesione.s arancelarias a trav~s del 5istema Gener~ 

lizaso de preferencias¡ 

- Los Acuerdos Multilaterales sobre m8~idAs no Arancela-
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ries; 

- Las concesiones especiales a los pa{ses menos adelanta

dos (lo que se le conoce como el Cuarto Mundo), es decir, las 

veintinueve naciones (en esa fecha) m~s atrasada del mundo. 

Otras acuerdas dentro del Marca Jur!dico se refieren al 

emplea de medidas comerciales a efectos de Balanza de Pagos, el 

emplea de medidas de salvaguardia por motivos de desarrolla, 

estas medidas de salvaguardia se refieren a las exenciones que 

se conceden a las palees en desarrollo (Hrt!culo XVIII del 

Acuerdo General) a objeto de atender a sus necesidades de desa

rrollo (subvenciones, derechos compensatorios, antidumping, --

etc). 

En lo que se refiere a los resultados de las concesiones -

arancelarias resultantes de la Ronda 1okio están contenidas en 

el Protocolo de Ginebra de 1979. Por la que respecta a las con

cesiones que se han de aplicar a las productos agrícolas se ne

gociaron producto por producto, en tanto que las aplic;,bles a 

productos industriales se ajust6, en t~rminas generales, en una 

f6rmula convenida, significativa de reducciones mayores para -

las aranc8les m~s altos que para laLJ tipas más bajos, a fin de 

promover la armonizaci6n de los nivPles arancelarios industria

les. 

En lo concerniente a las medidas no arancelarias, hay --

acuerdos sobre la apertura de las compras del sector p~blico a 

las prcveedoros extrunjeros, sobre los procedimientos para el -

tr~mite de 11cenci8s de impartaci6n, sobre la aplicaci6n de -

subvenciones y derechos compensatorios, sobre la reducci6n de -

los obstáculos t~~nicos al comercio y sobre prácticas de dater

minación del valor en aduana. Todos estos acuerdas no se limi-
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tor~n a estab~a~er una nueva serie rle disciplinas 4ue pallar~n 

sin duda las efectos, perjudiciales para el comercio, que tie

ne 3lgunas de las medidas no arancelarias m~s molestas, sino -

que instituyen tambit;n un marcu para desarrollar la coapHrí:lción 

futura en r.üda uno de estas sectores. 

En lo que se refiere al bistema Mntidumping se trató de -

revisar el C6digo kntidumping paro que la calificaci5n del per

juicio coin~idiero con las t~rminas negociados para el sistEma 

de subsidias e impuestos compensatorios. En este L6digo se ha

b{a convenido que tanto el volumen de los productos baja dum

ping y su efecto en los precias en el mercado nacional fueren -

considerados al establecer perjuicio. 

Por lo que se refiere a la Agricul t1ira, los acuerdos sobre 

concesiones arancelarias y todos los ar.uerdos multilaterales 

concertados en la Ronda Tokio se ~alican al comercio mundi?.l d~ 

productos agropecuarios y al de productos im11~striales. DPntro 

de la Ronda Tokio se re~lizaron dos acuerdos multilaterales, -

uno referente sobre al cornercio de productos lácteos '1 otro so

bre la carne de bovino. 

En el sector de los prooun.::is trc1picales casi tocos los -

pa!ses desarrollados han hecho ya efectivas las concesiones y -

r.ontribuclones de estos prociLJctos prr-r.edentP.o de países en des~ 

rrol la. 

Otro aspecto impartHnte de los resultaaos alcanzarlas en la 

Ronda Tokio es lo referente a los Compras del Sector Púhlico, -

ya que el objetivo mÁs importñnte que se persigue con el ~C~Hr

do sobre Compras del Sector Público es el de procurar una ma

yor competencia internacional en el mercado. Para este efecto, 
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se establece una serie de procedimientos que deben ser aplica

dos por los gobiernos que lo suscriban, especialmente en rela

ci6n con las licitaciones internacionales y al aplicar crite

rios eminentemente comerciales para su adjudicaci6n. 

En esencia lo que se pretende es una real transparencia de 

los procedimientos y prácticas, buscando que, a trav6s de los -

mismos, no se proteja la producci6n nacional con elementos dif~ 

rentes a la aplicaci6n de los aranceles aduaneros, ni se discr! 

mine en favor de una determinada fuente internacional de abas

tecimiento. Asimismo, se deja constancia que las especificacio

nes t6cnicas en la esfera de compras del sector p6blico no deben 

tener objeto de crear obstáculos innecesarios al comercio. 

Por lo tanto, se puede decir que el Acuerdo sobre Compras 

del Sector PGblico es uno de los llamados c6digos del GATT m~s 

importante, por lo que a repercusiones pol!tico-econ6micas se 

refiere, este acuerdo manifiesta como ya se mencion6 anterior

mente, la necesidad de establecer entre otras cosas "una trans

parencia de las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas 

de las compras del sector p(Jblico 113is1 como: el de establecer 

un marco internacional convenido de derechos y obligaciones con 

respecto a las leyes, reglamentos, procedimientos y pr~cticas 

relativas a las compras del sector público, con miras a canse•~ 

guir la l!~eralizaci6n y l~ 8Xpansi6n CBdu VGZ mayor del comer

cio mum1id y n ~;;ejo.:-ar el morco inturnacional en que éste se 

desarrolla. 

39.- Gonz§lez A. Carranca¡ An~lisis del Acuerdo Gneral sobre 
Aranceles Aduaneros v Comercio, pág. 235 
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C A P I T U L O IV 

NEGDCIHCIONlS QS MEXICD ~ ,Sb:. §a1I 

4. 1 1979. 

En 1968 se cre6 dentro del GATT, el Comité de Negociacio

nes Comerciales entre palees en desarrollo¡ la idea fundamen
tal nr~ 1J~ -stus paises pudieran otorgarse concesiones reci

procas, sin que fueran extensivas e los dem~e miembros del --
Acuerdo General. Se consider6 también de bastante importancia -

qn:e en estas reuniones participaran otros países en desarrollo, 
aun cuando na fueran miembros del GHTT¡ en estas negociaciones 
particip6 México junta con otros paises en desarrollo, los cua

les fueron: Brasil, Chile, Egipto, Grecia, India, Israel, Rep6-
blica de Corea, Pakist~n, Perú, Filipinas, T6nez 1 Turqu~a, Uru
guay y Vogoslvia, Lomo resultado de las mismas se firm6 el 8 de 

diciembre de 1971, en Ginebra, Suiza, por estos 16 paises, el -
Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre países 
en desarrollo. 

Con este Protocolo, México empieza a trabajar activamente, 

aunque de manara extraoficial, dentro del marcu dP.l GATT. 
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M~s tarde, de conformidad con el Acuerdo de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se 

recomend6 al GATT y as{ se decidi6 por este organismo, invitar 

a participar, en igualdad de condic~ones, en las negociaciones 

de le Ronda Tokio a paises en desarrollo no miembros del GATT. 

M~xico particip6 en dichas negociaciones desde los trabajos -

preparatorios de las mismas y formalmente desde septiembre de -

1973. 

Cabe mencionar la participaci6n de M~xico como pa1s obser

vador, dentro de la Ronda de Tokio, en la cual M~xico present6 

unas listas de concesiones arancelarias, negociadas dentro de -

esta Ronda; en aetas listas se encuentran la contribuci6n de M~ 

xico a esas negociaciones y al mismo tiempo el "pago de entrada" 

para poder adherirnos al GATT. 

Es entonces que a principios de 1979, el Gobierno de M~xi

co mediante comunicaci6n del Secretario de Comercio, transmitió 

al Director General del GATT, su decisi6n de iniciar negocia

ciones con los países miembros del Acuerdo General para su eve.n 

tual adhesi6n. 

La decisi6n de realizar esta instancia parece estar apoya

da en tres importantes consideraciones: 

1) Un apreciable volumen de nuestro comercio exterior se -

efectúa con los paises miembros del GATT¡ en efecto, de nues

tras importaciones totales las importaciones de esos países es 

el 98.4% y de la exportaci6n.total, nuestras exportaciones a -

esos paises representan el 82.4%. 

2) La coyuntura favorable de lH t8rminaci6n de las Negoci~ 

cianea Comerciales Multilaterales (Ronda Tokio) y de que los --
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productos negociadas en esta Randa, pueden servir de "pago de 

entrada" para ingresar al GATT¡ de ser positivos los resulta

das de la Adhesi6n de México puede incorporarse al Acta Final -

de la Ronda de Tokio, ya qua existe una amplia interreleci6n 

entre las Normas Comerciales Multilaterales y el GATT. 

3) Influir en la medida de lo posible en la formaci6n de -

las reglas que rigen el Comercio Internacional. 

Posteriormente el Consejo del GJ.iTT conaci6 el planteamien

to da M~xico v 8StJbl~ci5 un grupo oe trobs~u para que, de ---

acuerdo a los procedimientos establecidos, examinara esta soli

citud y sometiera al Consejo un informe que podría incluir un -

protocolo de adhesi6n. 

En la Reuni6n del 29 de enero de 1979, se estableci6 el -

Grupo de Trabajo para el examen de la solicitud. Este Grupo de 

Trabajo lo integraron los siguientes paises: Argentina, Austra

lia, Brasil, Canadá, Comunidad Econ6mica Europea y sus Estados 
Miembros, Colombia, Egipto, EspaAa, Estados Unidos, India, Ja

p6n, Nueva Zelandia, Nicaragua, Perú, Rumania, Suecia, Suiza y 

Uruguay. 

El mandato de este Grupo de Trabajo fue el de examinar la 

solicitud presentada por el Gobierno de México para acceder al 

Acuerda General conforme a las disposiciones del Articulo ---

XXXI Il, y de someter al Consejo las recomendaciones, incluido 

eventualmente, un proyecto de Protocolo de Adhesi6n • 
• 

El Grupo de Trabajo utiliz6 como base de discusi6n los si-

guiente~ documentos: 

1) El Memorándum sobre el régimen de Comercio Exterior de 
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M~xico. 

2) La solicitud formal de M~xico. 

3) La intervenci6n de la Delegaci6n Mexicana en el Consejo 

de Representantes de 29 de enero de 1979. 

4) Una comunicaci6n referente a la Tarifa del Impuesto Ge

neral de Importaci6n. 

5) La Tarifa del Impuesto General de Importaci6n y la Tar! 

fa del Impuesto General de Exportaci6n de M~xico. 

6) La Ley de Valoraci6n Aduanera de las mercanclas de impof 

taci6n. 

7) El Reglamento Presidencial de 14 de septiembre de 1977, 

sobre permisos de importaci6n o exportaci6n. 

8) El Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982. 

El Grupo de Trabajo record6 las declaraciones hechas por -

le delegaci6n mexicana en la reuni6n del Consejo del GATT, cel~ 

brada el 29 de enero de 1979, en el sentido de que:" a) M~xico 
es un país en desarrollo y se enfrenta a problemas serios de nE 

turaleza estructural que le han impedido satisfacer las necesi

dades b~sicas de su poblaci6n en el campo del bienestar social¡ 

b) con una elevada tasa de desempleo y subempleo, un crecimien

to de la poblaci6n de 3,2%,. ~xico necesita crear entre 800 mil 

y un millon de empleos al año¡ c) si M~xico abre sus puertas al 

libre comercio y a la competencia irrestrictiva nunca podrla al 

canzar loa objetivos descritos m~s adelante y, por lo tanto, r~ 

querla mantener facilidad para regular sus importaciones y sus 

políticas de desarrollo industrial, vinculadas a su comercio --
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exterior¡ d) el pa!s debe generar divisas extranjeras para man

tener su nivel de importaciones de bienes de capital y materias 

primas y alcanzar una tasa rápida de desarrollo¡ e) México de

be descentralizar su desarrollo industrial y promover el empleo 

y el crecimiento de ciertas áreas geográficas del pa!s en una -

forma consistente con el patr6n de crecimiento de la poblaci6n. 

Esto significa que se deben crear los empleos en donde se en

cuentra disponible la mano de obra; f) México s6lo podr!a resol 

ver estos problemas en la medida en que las relaciones interna

cionales del pa!s en cuestiones comerciales satisficieran sus -
. tt40 intereses y necesidades. 

Dicho Grupo de Trabajo sesionó en varias ocasiones con la 

participación de una Delegación de México, integrada por las d! 

pendencias ·interesadas. En el mes de octubre del año mencionado, 

culmin6 sus trabajos produciendo un informe, un protocolo de -

adhesi6n y un proyecto de decisi6n. 

El protocolo de adhesión de México, contiene un pre~mbulo 

y una parte operativa que comprende disposiciones legales, lis

tas de concesiones arancelarias y un capitulo de disposiciones 

finales. 

Este documento incluye los siguientes elementos básicos: -

por una parte, el pleno derecho de nuestro país para manejar ~

sus políticas internas de desarrollo, el interés de México pa

ra proteger y apoyar a la industria, y especialmente, a la 

agricultura conforme a los objetivas de desarrollo de este sec

tor¡ un plazo de 12 años para que nuestro pa!s continua su pro

grama de sustitución de permisos existentes¡ la aceptación del 

sistema mexicano de valoración aduanera¡ 'el propóaito de M~xico 

de planear su desarrollo global, y específicamente de poner en 

40.- Malpica Delamadrid¡ lQue es el GATT?, pág. 65. 
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práctica su Plan Nacional de Desarrollo Industrial, as! como el 

de utilizar subsidios y controles a la exportaci6n, incluye --

tambián las reservas las cuales los pa!ses miembros del GATT -

aceptan estas posiciones de nuestro pa!s contenidas en el prot.Q. 

colo. 

En este contexto M~xico celebró negociaciones arancelarias 

y con relación a barreras no arancelarias sobre productos espe

c1ficos que eventualmente podr1an constituir tambi~n la contri

buci6n de M~xico para su adhesión al Acuerdo. Como resultada de 

la negaciaci6n, M~xico ofreci6 concesiones en alrededor de 300 

fracciones arancelarias que registraron importaciones del arden 

de los 530 millones de dólares en 1976, año base de las negaci,!! 

clones de la Ronda Tokio, lo que representó el 8.5% de la im

portación total en ese año y el 4.4~ de las fracciones arance

larias existentes. Básicamente estas concesiones consisten en 

el establecimiento de limites arancelarios, en algunos casas en 

la el.iinineción del permiso previo de importación de inmediato o 

en un plazo de 10 a 12 y 15 años. 

Cabe señalar que_ M~xico obtendr!a los beneficios de las -
concesiones otorgadas entre países miembros del GATT que hacen 

extensivo a nuestro pa!s el tratamiento de la Nación m~s Favor~ 

cida, como ha sucedido en Rondas Negociaciones anteriores¡ aun

que no obtendr!a los derechos de negociaciones sobre diversos -

productos en los que somos abastecedores principales o sustan
ciales. 

Como parte de la Ronda de Tokio, M~xico participó en las -

negociaciones relativas H la revisión del Marco Institucional -

del GATT, as! como en la concerniente a los Códigos de Conducta 

sobre diversos aspectos no arancelarios. 
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Pero la decisi6n de que México se adhiera al GATT, ee --

aplazada (18 de marzo de 1980), por el expresidente de la Rep~ 

blica José L6pez Portillo. El motivo fue, entre otros, que el 

Senado de la República no conoci6 oficialmente el Protocolo de 

Adhesi6n de México al GATT y no .se pudo pronunciar al respecto. 

Fueron varias las razones que invocó el expresidente José 

L6pez Portillo para apoyar su decisión¡ entre las cuales resal

t6 el posible conflicto entre el GATT y el Plan Mundial Energé

tico que habta propuesto en Naciones Unidas y la naturaleza de 

los C6digos de Conducta de la "Ronda Tokio". 

Otro argumento del expresidente López Portillo para no en

trar al GATT fue que la liberalizaci6n del comercio no implica

ba la promoción de un orden económico mundial m6s justo y que -

eran preferibles las negociaciones bilaterales a las multilate

rales. 

El expresidente López Portillo reconoció que serta difí

cil encontrar condiciones más favorables, que las negociadas Ps 
ra ingresar al GATT¡ sin embargo, no se entró, dij6, "m6s por -

la filosof ta del instrumento y la oportunidad de nuestro desen

volvimiento, que por la negociación". 41 

Una de las consecuencias de no haber entrado México al -

Gh TT fue, durante el bienio de 1980-1982, la aplicaci6n cada -

vez más frecuente por parte de Estados Unidos, de medidas pro

teccionistas a nuestras exportaciones, con el pretexto. de que 

fistas estaban subsidiadas y el subsidio causaba perjuicio a la 

industria nacional norteamericana. 

Las medidas proteccionistas norteamericanas tenían el pro

pósito entre otros, de inducirnos a actuar dentro de las mismas 

41.- Buendia Manuel, Red Privada; Libertad y Crítica; JLP no 
ejerce veto, Excélsior, octubre 18, 19?9, pág. 1. 
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reglas comerciales que la mayorla de los paises aceptan·y/o ce
lebran con los Eetadoa Unidos un ENTENDIMIENTO• comercial por -

lo cual M6xico se compromet1a a disminuir los subsidios a las 

exportaciones, tales como los CEDIS y los cr~ditos preferencia

lea; a cambio de lo cual ~atados Unidos conceder1a a nuestras -
exportaciones la llamada prueba del daño ; es decir, que el iD 

dustrial norteamericano ya no s6lo nos podla acusar, f~cilmente, 
de que las exportaciones mexicanas estaban subsidiadas, sino que 

adem~a tenla que probar que los subsidias causaban·o amenaza

ban causar daño material a un sector productiva nacional esta
blecido; que retardaban materialmente el establecimiento de un 

sector productivo nacional y que exist1a una relaci6n causal en 

tre el daño y las importaciones subsidiadas. Estas desde el. -

punto de vista procesal legal es dif!cil de demostrar y tiene -
un alto costo en los Estados Unidos. 

Durante 1982, ae negoci6 con las autoridades comerciales -
americanas un proyecto de ENTENDIMIENTO que se concluy6 en el -

tercer trimestre de 1982. En este proyecto de ENTENDIMIENTO Es

tados Unidos reconoci6 a M~xica la calidad de pa1s en desarro

llo y concedi6 la ·prueba del daño : en contraprestación nues
tro pa1s se comprometi6 a continuar con la suspensión en el 
otorgamiento de los Certificados de Devoluci6n de Impuestos 
(CEDI); a no utilizar el programa de Precios Preferenciales Pa
ra Productos Petroqu1micos B~sicos, y a modificar las tasas de 

'" • Un ENTENDIMIENTO es un tratada o sea un acuerdo internacio-
nal celebrado por escrito entre Estados y regido por el dere
cho internacional. 
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inter~s de los programas preferenciales que el Banco de M~xico 

tenia como fiduciario del Fondo para el Fomento de las Exporta

ciones de Productos Manufacturados (FüMEX). 

Sin embargo, el expresidente L6pez Portillo no quiso sus

cribir el ENTENUIMI~NTü, quizá porque su administraci6n sexenal 

tocaba su fin. As! nuestras exportaciones siguieron sin entrar 

a un modelo exportador integral y se encontraron sin la protec

ci6n de un mecanismo bilateral o multilateral. 

4.2 1985 

El Presidente Miguel de la Madrid al iniciar su administr~ 

ci6n se enfrent6 a una de las más graves crisis econ6mica y fi

nanciera que nuestro país haya experimentado. El Presidente de 

la República propuso, entre otras cosas, un Programa Inmediato 

de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE), una Ley pe Planeaci6n y un -

Plan Nacional de Desarrollo (PND), marco gen~rico del desarro

llo, con varios planes sectoriales que coordinan las prop6si

tas y objetivos del primero. 

"El modelo de desarrolla se bas6 en un tipo dP cambio rea

lista; en un ajuste de las tasas de inter~s preferenciales; en 

una r!gida racionalizaci6n de las importaciones, cantando can 

el permiso previa can lo que se interrumpi6 el proceso de li

beralizaci6n de la econom1a; la grav!sima situaci6n lo justi

fic6 plenamente; ante la imposibilidad de contar con ahorro -

del exterior, v!a cr~dito, por el alto indice de endeudamiento 

del pa!s y la indeclinable obligaci6n de pagar el servicio ---
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de la misma; condici6n para contar con m~s recursos y volver a 

reeatablecer el flujo financiero, fue y es indispensable, incr~ 

mentar las exportaciones; única salida, camino imprescindible -

para cumplir con nuestros compromisos internacionales y poder -

revertir la tendencia negativa de nuestro crecimiento econ6mico. 

Las exportaciones son el único medio por el cual podemos salir 

adelante; nuestro modelo de desarrollo econ6mico es, debe ser, 

hacia afuera y no hacia adentro como durante d~cadas lo fue, 

basado en la sustituci6n de importaciones a ultranza." 42 

Tomando en cuenta lo anterior, el Senado de la HepÚblice -

decid16 realizar una consulta a mediados de septiembre de 1985, 

con el prop6sito de ponderar las diversas opiniones de los sec

tores de la sociedad, sobre la eventual adhesi6n de M6xico al -

Acuerdo General sobre krenceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Esta consulta constituye un elemento importante que no --

existía en 1979-1980, conducido por el Senado, que es el 6rga
no autorizüdo constitucionalmente de aprobar o no los tratados, 

en general, y el eventual Protocolo de Adhesi6n de M~xico al -

GATT¡ esta cons~lta, tuvo como marco general de referencia la 

situaci6n actual del pa!s, caracterizado por una demanda interna 

d~bil, poca capacidad de endeudamiento y una fuerte deuda exteK 

na. 

Tomando en cuenta la situaci6n actual del pa1s, se lleg6 a 

la conclusi6n de que la pol~~ica comercial debe de orientarse -

con mayor fuerza hacia los mercados del exterior, para buscar -
incremEmtar nu::stras exp•.;rtaciones no petrolerc:s. Que· la pol!t.!, 

ca de sustituci6n de importaciones se debe cambiar; ya que esta 

pol1tica no parece responder ya a las necesidades de crecimien

to del pa!s pues la sustituci6n de importaciones requiere de --

42.- Econom1a Mexicana, Centro de Invest1gaci6n y Docencia ••• , 
Núm. 5, octubre 1983, p~g 36. 
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mercados m~s amplios, de mayores invertiiones y de tecnoloy!a -

más avanz¿da para hacer que su pronucct6n sea costeable. En con 

secuencia revisar a fondo el modelo actual de desarrollo que ve 

hacia adentro para lograr una m~s s6lida integraci6n de la eco

nom!a. En otras palabras, que los aumentos de competitividad y 

capacidad de exportaci6n de la planta industrial deben recibir 

una más alta prioridad para poder as1 obtener los beneficios -

que ofrece el mercado mundial y asi poder mejorar los t~rminos 

de la oferta y demanda de productos en el mercado. 

Otro de los puntos importantes de gran controversia, que 

S8 trataron en la Consulta fue el de la inversi6n extranjera, -

pues según el punto de vista de algunos, estas facilidades (in

versión extranjera) no representar!an una amenaza a la sobera

nla nacional, ya que para ello existe un marco jurídico estable 

y claro¡ otros participantes no opinaron lo mismo y recomenda

ron cuidar la vigencia y el ejercicio de la soberan1a, ante la 

amenaza evidente que podrían significar las inversiones extran

jeras en c2so oe ingresar al üMTT. 

Cabe mencionur que lb Consulta brindó una oportunidad in

mejoruble para conocer y profunoizar, tanto sobre cuestiones -

concretas como en el análisis de aspectos conceptuales y plan

teami~ntos generales, que mucho tienen que ver con el mejor en

tendimiento de la realidad mexicana. 

Otro de los aspectos que se consideraron de suma importan

cia fue el de tener presente los problemas y dificultades que 

enfrentarla un pa!s como México, en caso de adherirse al GATT, 

para adoptar ciertas medidas contenidas en el Texto del Acuer

do General, siendo de gran importancia conocer las ramas de la 
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actividad econ6mica que deben quedar a salvo de una competen

cia excesiva, as{ como los mecanismos de apoyo y auxilio para 

la pequeña y mediana empresa, con el fin de evitar de que se d~ 

teriore su cupacidad de producci6n y generación de empleo. Por 

otra parte, se mencion6 que se debe contar con un esquema de -

promoción y subsidios que deber~ mantenerse vigente, con el fin 

de que el pa!s alcance sus objetivos de exportación. 

Otro de los puntos que se plantearon fue que si México se 

adhiere al GATT, debe negociar ciertos acuerdos específicos. Se 

aludió a la excepci6n para aquellas pr~cticas tradicionales vi

gentes en el pa{s que respondan leg{timamente a nuestra pol{ti

ca de desarrollo, como pueden ser entre otros el fomento de los 

sectores agr!cola e industrial y el desarrollo regional evitan

do negociaciones globales al respecto e incluyendo solamente -

fracciones arancelarias, tanto de importación como de exporta

ci6n que más convengan al país. Lo antes expuesto con el fin de 

asegurar que la negociación este sujeta a plazos que permitan 

a la planta industrial nacional irse adecuando a la competencia 

internacional, unalizando con sumo cuicado y al detalle, la can 

venioncia o no de participar en los códigos de conducta que op~ 

ran bajo el GMTT, coma son los de subsidios e impuestos compen

aatorios, normas técnicas al comercio, valoración aduanera y r~ 

glamentación de las licencies de exportación e importación. 

Después de haber citado algunos de los problemas que más -

preocuparon en las consultas, que se llevaron a cabo para ana

lizar la adhesión de México al G~TT, mencionaré los planteamien 

tos que pusieron a consideración las Comisiones Unidas de De

sarrollo [conómico y Social, Lomercio y Fomento Industrial, Ha

cienda y Segunda Sección de Helaciones Exteriores a la Honora

ble Asamblea, para llevar a cabo las negociaciones para la ad-
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hesi6n de México al GHTT: 

-"4ue el protocolo de adhesi6n se circunscribirá plenamen

te a la que establecen la Gonstituci6n Politice de los -

Estados Unidas Mexicanas y todas las demás layes que sal 

vaguardan la vigencia y el ejercicio da la soberan1a na

cional. Asimismo, deberá ajustarse a lo dispuesta en el 

Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales 

y region~les, especialmente en sus capítulas al Fomento 

Industrial y Comercio Exterior, de tal manera, conside

rando el ámbito de competencia del Acuerdo al que se pr~ 

tende adherir, se garanticen en el pra~ocolo correspon

diente las modalidades y orientaci6n de nuestra pal1tica 

de desarrolla: 43 

-'la negaciaci6n respectiva deberá tener coma marco de re

ferencia el protocolo negociado por México y adaptado por 

las partes contratantes en 1979. La politice comercial -

que hemos venido aplicando durante los Últimas años fac! 

lita el proceso de adhesi6n. Adicionalmente, deberá --

atender las disposiciones que en su momento contenga la 

Ley Reglamentaria del Artículo 131 Constitucional, en m~ 

teria de defensa contra prácticas desleales en el comer

cia exterior, cuya iniciativa se ha sometido ante la Ho

norable Carnara: 44 

-'btro punta de gran importancia es que dentro del proce~. 

so de adhesi6n se deberá reconocer la situaci6n de M6xi

ca como país en desarrollo, así como la plena aplica

ci6n de las disposiciones que le concedan trato diferen

ciado y más favorable~ 45 

43.- Consulta sabre el GATT, Conclusiones, Cuaderno del Senado 
No. 58 1 p~g. 8. 

44.- Ibld., pág. 9 
45.- Ibid. 
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-"Qua durante l~ negociac16n se deber~ mantener el res

peto total a nuestra soberanla sobre los recursos natu

rales, en particular los energ6ticos. Igualment~, debe

rá tener en cuenta las disposiciones en materia de com

pras del sector pGblico."46 

-"En las negociaciones se promoverá un reconocimiento al 

car~cter prioritario del sector agropecuario de M~xico, 

por constituir ~ste un pilar fundamental dentro del de

sarrollo econ6mico y social del pala~ 47 

-"Que dentro del marco gener~l de las negociaciones, se -

buscar~ mantener la flexibilidad necesaria para el uso -

de los controles al comercio exterior, en el contexto de 

la pol!tfoa actual de sustituci6n gradual del permiso -

previo por el arancel. Los productos que no podrán con

siderarse en la negociaci6n son aquellos que afectan la 

seguridad nacional o la salud pGblica, y los productos -
agropecuarios sensibles para la economla nacional."4B 

~'Por otra parte se fortalecerán los mecanismos de concer

taci6n con los sectores privado y social que permitan -

contar con loe apoyos necesarios para atender y corregir 

los impactos que puedan resultar de la apertura nacional, 

particularmente en lo que pudieran llegar a requerir las 

empresas medianas y pequeñas, y los trabajadores que re

·sultaran afectados durante la etapa de adaptaci6n de la 

~ industria a la competencia internacional, Ya que se con

tará con un rrograma de financiamiento para el apoyo de 

la mediana y pequeña empresa."49 

46.- lbid, 
47.- Ibid, 
48,- Ibid,, pág. 11 
49,- Ibid. 
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-"Las importaciones que se realizan dentro de los tfirmi

nos convenidos por el GATT y con sus países miembros, -

sean preferentemente bienes de consumo necesarios para -

la pobloci6n o requerimientos de insumos para la planta 

productiva. O sea que no se correrá el riesgo que los -

productos perecederos inunden el mercado nacional, ya -

que se seguirá importando lo que el país requiera~' 50 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, las Com! 

sienes Unidas expresaron que no existe a su juicio inconvenien

te alguno de orden econ6mico, político, jurídico o social para 

que el gobierno inicie negociaciones con las Partes Contratan

tes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -

para su adhesi6n a ese organismo. 

Siguiendo con el curso de las negociaciones, el c. Lic. -

Miguel de la Madrid H., Presidente Constitucional de los Esta

dos Unidos Mexicanos, encomienda al Secretario de Comercio y -

Fomento Industrial la conducci6n de las negociaciones interna

cionales para la adhesi6n de M~xico al Acuerdo General Sobre -

Hranceles ~duaneros y Comercio -GATT-. 

50.- Ibid. 
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C A P I T U L O V 

5ITUHCION DE MEXILD El~ TORNO B §Jd INGRESO 

Bh ACUlRDU G~NERHL §.9.filif ARANCELES 

ADUAl'Jt.ROS 'J.. COMERCIO 

5.1 SITUHCIDN DE LA ECONOMIH MEXICANA EN EL PRES~NTE SEXE
NIO ( 1982-1986) 

Este último capitulo tiene como fin, mostrar un panorama -

de la situación económica por·~la que atraviesa nuestro pa!s y -

las causas que determinaron la decisión de plantear el ingreso 
de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer

cio. 

En 1982 1 México entra en la recesión económica m6s profun

da de cuantas haya enfrentado a partir del periodo posterior a 

la Segunda Guerra Mundial: una aguda crisis económica, caracte

rizada por la paralisis de los ritmos de crecimiento, por una -

alza desmesurada en los niveles de endeudamiento externo, por -

el recrudecimiento de.los procesos inflacionarios, por los al-
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toa niveles de desempleo y por el desplome de los precios del -

petr6leo, lo que nós hacen afirmar que la decada de los ochenta 

marca el advenimiento de una crisis general, 

Lo cual permite formarse una idea del alcance y profundi

dad dA la problem~tica de aquel año: la formaci6n interna de -

capital pr~cticamente se suspendi6 en 1982, despGes de cuatro -

años de consecutivos de crecimiento acelerado de la inversi6n -

pGblica y privada¡ los precios de las mercancias y de los servi 

eles aumentaron a un ritmo sin precedente, 1982 terminó con una 

inflac16n reconocida oficialmente en cerca de 100%; los sala

rios reales descendieron a un nivel inferior al de 1976 y el d~ 

sempleo abierto de la mano de obra paso del 5~ del total de la 

fuerza de trabajo en los primeros meses de ese año, a m~s del -

10% en los Gltimos meses. Hsí, a finales de 1982, prácticamente 

la mitad de la fuerza de trabajo estaba desempleada o subocupa

da. 

Un gran nGmero de empresas del sector pri~ado enfrentaron 

muy serias dificultades financieras y varias de ellas quebraron 

o fueron absorbidas por otras empresas, con frecuencia extran

jeras, 

~Por su parte, las finanzas pGblicas se deterioraron acele

radamente: el déficit del sector pGblico que durante los prime

ros años 1978-1982 se había mantenido en torno al 7.5% del PIB, 

lleg6 a cerca del 15% en 1981 y el 18% en 1982,
11 

51 

En las relaciones econ6micas de México con el exterior el 

deterioro también fue notable. A la reducci6n del precio del P.§. 

tr6leo a mediados de 1981 siguiran otras m~s en 1982 y se suma

ron, durante esos años, la disminuci6n de la demanda mundial 

por otros productos que el país exporta as! como la caída de --

51.- Economía Mexicana, Centro de Investigaci6n y Docencia, -
NGm. 4, 1982, pág 43. 
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sus precios, a causa de la depresi6n econ6mica mundial inician

do, por lo demás, una tendencia al descenso en los precios de -

las materias primas, prácticamente independiente al crecimiento 

de los países industrializados. A todo esto se le añade un au

mento considerable en las tasas de interés de los muy cuantio

sos préstamos que el país tenía. 

En 1981 y 1962 la especulaci6n monetaria en México adqui

ri6 características muy negativas y la fuga de capitaleR nAcio

nales alcanz6 montos inusitados. El peso se devalu6 en varias -

ocasiones, 

La banca comercial extranjera, que había prestado al país 

más de 22000 millones de d6lares, en términos netos, s6lo le -

prest6 en 1982 1 6000 millones y, a partir de julio de ese año, 

suspendio sus créditos a México por considerarlos demasiados 

riesgosos, En agosto de 1982 México suspendi6 al servicio de su 

deuda externa, al agotarse las reservas monetarias internacio

nales en el Banco de México, lo que precipit6 una crisis banca

ria y financiera con repercusiones graves, 

Como un esfuerzo para recuperar el control de la política 

econ6rnica y financiera en el país -y en general de la política 

económica- el primero de septiembre de 1982 se decret6 la NaciQ 

nalizaci6n de la Banca Privada y se establecio el control gene

ralizado de cambios, evitándose un colapso aún más grave en la 

economía y sociedad mexicanas, 

Ese fue el escenario del inicio del gobierno del presiden

te de la Madrid. No era la primera vez que la transmisión de pQ 

deres en el país se daba en condiciones difíciles, De hecho, 

ésta fue la tercera ocasión consecutiva en que el cambio de go

bierno ocurri6 en circunstancias dÍficiles. 
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"La situaci6n -advirtió el presidente de la Madrid al to

mar paseci6n de su cargo el primera de diciembre de 1982- es -

intolerable. Na permitir~ que el país se deshaga en nuestras 

manos".52 · 

No era para menos, a las expectativas inciertas propicia

das por la inflaci6n y la devaluación desmesurada que tuvo lu

gar a lo largo de 1982, se agregaba la certeza de que hacia -

adelante las divisas seguras del petróleo tendr!an que dedi

carse casi por entero a pagar los intereses de la deuda exter

na contratada hasta ese momento con el agravante de que, al me

nos para el futuro previsible, no hab!a ninguna probabilidad -

de que el capital nacional fugado al exterior volviera al país 

en una magnitud significativa. Parecía claro que las fracturas 

en el esquema de econom!a mixta que hab!a provocado la naciona-

11zeci6n de la b~nsa aran profundas y, lo que era peor, buena -

parte de los empresarios se inclinaban a abandonar la activi

dad productiva y, en general, la promoci6n de empresas a cambio 

de la especulaci6n financiera, o la emigraci6n económica. 

Para hacerle frente a esta profunda y compleja crisis, el 

gobierno del presidente de la Madrid promueve el Programa Inme

diato de Reordenación Económica (PIRE), para superarla a corto 

plazo, y el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), para -

simult~neamente promover una estrategia de cambio estructural -

que le d~ solidez y estabilidad al crecimiento a mediano plazo. 

Es así como el presidente Miguel de la Madrid dio a cono

cer el Programa Inmediato de ReordBn'1,Ci6n Económica, el cual -

consta de 10 puntos en el que se apoyaron las medidas específi

cas de política económica, con el propósito de adecuar las ac

tuales circunstancias. 

52.- Pulso Pol!tico, El Universal, 3 de diciembre de 1982, --
pág. 1 
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Este programa comprende lineamientos generales que abar

can la politice de gasto público, disposiciones crediticias, t! 

pri de cambio, comercio exterior, ingresos·pÚblicos, invers16n -

extranjera y turismo, entre otros. 

El programa inmediato de politice econ6mica se sintetiza, 

para poder tener as! una mejor visi6n de la política a seguir -

del presidente de la Madrid, de la siguiente manera: 

1.- Gasto Público. be reforzarán las medidas de vigilancia 

y disciplina del ejercicio presupuestario, apegadas en la aust! 

ridad del gasto y en acciones para combatir la desviaci6n y el 

desperdicio. A su vaz, la Secretaria de Programaci6n y Presu

puesto auxiliada por la Comisi6n Gasto Financiamiento elaborará 

medidas de ajuste presupuestario que en su caso serán ejecuta

das. Al mismo tiempo se ejercerá un mayor control sobre ia con

trataci6n del personal burocrático. La vigilancia a cargo de -

los titulares de cada área responsable as! como da las secreta

rías de Programaci6n y de la Contralor!a. 

2.- Estructura del sector público. 5e continuará el proce

so de liquidación y venta de las entidades paraestatales consi

deradas no prioritarias. Hs! se mantendrán bajo estricto con

trol público las áreas señaladas por la Constitución como acti

vidades estrat~gicas. De asta manera sa eliminará la presencia 

estatal injustificada para disminuir el endeudamiento excesivo 

y la fragilidad fiscal. 

3.- Ingresos Públicos. Para evitar rezagos frente a la in

flaci6n, la política da precios y tarifas del sector público se 

mantendrá realista mediante ajustes graduales. En materia de -

impuestos se redoblará al esfuerzo para aumentar la recaudaci6n 
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y ea aplicar~ la ley con rigor a los causantes morosos. Adicio

nalmente se aplicar~n modificaciones a la estructura fiscal pa

ra adaptarla a la realidad econ6mica del país, de tal manera -

que la carga fiscal proporcione al Estado los recursos que ne

cesita para atender los compromisos que la sociedad le demanda. 

4.- Política Crediticia. Se mantendrá la política de con
tenci6n al otorgamiento de cr~ditos, y aunque deber~ temporal

mente disminuir conforme se reduzca el déficit pÓblico y se con 

trole la inflaci6n. Por ahora, s6lo se atender~ la demanda de -

financiamiento de los sectores considerados de alta prioridad -

social y económica, como el caso de la agricultura y el turis

mo. Unicamente las empresas medianas y pequeñas que sean prodUE 

tivas, tengan solvencia y vialidad y que enfrentan problemas de 

liquidez recibirán apoyos crediticios. 

5.- Política de Tasas de Interés. Para proteger firmemente 

los ahorros del p6blico y mantener el rendimiento realista de -

los instrumentos de captaci6n bancarios, se continuará con la -

actual pol1tica de tasas de interés pasivas. Para los présta

mos bancarios s6lo los renglones de alta prioridad social serán 

favorecidos con tasas de interés preferenciales, aunque se revi 

sar~ el subsidio que implican para disminuirlo cuando no justi

fiquen su importancia. 

6.- Política Comercial. Las negociaciones para lograr el -
acceso de México al GATT continuarán con el objeto de promover 

las relaciones comerciales con el exterior. Se profundizará el 

esquema de protecci6n a las importaciones y exportaciones, me

diante avances adicionales en la política arancelaria y se re-
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currirá al m1nimo a los controles cuantitativos, Se fomentará -

la exportaci6n, se apoyará a la industria maquiladora y al des~ 

rrollo fronterizo, Hl sector privado mexicano le corresponderá 

impulsar sus exportaciones y tener una balanza de divisas más -

equilibrada, en virtud de la evoluci6n desfavorable mostrada por 

el superávit del sector p6blico. 

7.- Inversi6n Extranjera. Se facilitará la participaci6n -

de la inversi6n extranjera proveniente de las empresas medianas 

y pequeñas de otros países, en tanto que dentro de las disposi

ciones legales vigentes se alentará el capital foráneo en áreas 

que contribuyen a la modernizaci6n tecnol6gica y al fortaleci

miento de la capacidad exportadora, 

8,- Turismo. ~e anunciará en breve un paquete de medidas -

encaminadas a hacer más accesible y atractivo el turismo extran 

jera al país. Las campañas de promoción incluirán medidas de -

política aeronáutica. 

9.- Política de aumento, eficiencia y productividad. Para 

mejorar la eficiencia de las empresas y las condiciones de hi

giene y seguridad para los trabajadores se promoverán, con sen

tido de urgencia, los convenios que deban celebrar obreros y -

empresarios. 

10.- 11dicionalmente será replanteada la política de deuda 

externa, así como las necesidades de financiamiento externo -

adicional y las relaciones comerciales actuales, ya que no ea 

de esperarse que las medidas fiscales, cambiarlas y comercia

les enunciadas contrarresten a corto plazo la caída de los in

gresos petroleros. 
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Por lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo, -

~ste eurge -en el contexto de la crisis econ6mic~ m~s seria a -

la que se haya enfrentado M~xico en su historia moderna y en el 

marco de graves problemas mundiales- como instrumento que perm! 

te dar coherencia a las acciones del sector pGblico, creer el -

marco para inducir y concertar las acciones de los sectores so

cial y privado, y coordinar las del Gobierno¡ para conjuntar el 

esfuerzo de le saciedad y recuperar las bases del desarrollo n~ 

cional. 

Como se destaca, dentro del PND se analiza y evalúa la si

tuaci6n internacional y sus posibles impactos sobre el pais, con 

el fin de dar respuesta oportuna a los cambios que se presenten. 

De esta forma, se reconoce que la política externa de M~xico 

constituye un elemento inseparable del desarrollo nacional y 

tiene como objetivos principales "preserv~r la soberania de la 

naci6n y fortalecer nuestra independencia politice y económica 

y apoyar los esfuerzos internos de desarrollo a trav~s de una -
' vinculaci6n eficiente can la comunidad de nacianes".53 

A partir de estos objetivas se presentan le estrategia ge

neral y los lineamientos para las relaciones bilaterales, regig 

nales y multilaterales, con un enfoque global v en una perspec

tiva de mediano y largo plazas. Fundamentalmente se busca fort~ 

lecer las relaciones comerciales con el exterior¡ fomentar de -

manera más sostenida las exportaciones no petroleras¡ la pertu

ra de nuevos mercados y la sustituci6n eficiente de jmportacio

nes ¡ elevar la contribuci6n de los recursos tecnol6gicos, admi

nistrativos y financieros del exterior, de acuerdo con las prig 

ridades de la estrategia, y reorientar las relaciones financie- . 

ras con el exterior para obtener, en condiciones convenientes, 

los recursos complementarios que requiere nuestro desarrollo. 

53.- Economia Mexicana, Centro de Investigaci6n y Docencia, 
NGm. 51 octubre de 1983 1 p~g. 46. 
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I 
Se reconoce que ante las nuevas condiciones del mercado in 

ternacional, caracterizado por la proliferaci6n de barreras v -
por la estrechez de recursos financieros, se hace necesario co~ 

tar con instrumentos legales y operativos que permitan elevar -

el nivel de laa exportaciones. Por esta raz6n, el Plan otorga -

prioridad a las negociaciones comerciales internacionales v las 

considera como el instrumento a trav~s del cual los países in

dustrializados pueden concretar el otorgamiento de un trato es

pecial y más favorable para los pa1ses en desarrollo, entre los 

que se incluye M6xico. 

Por lo que se refiere, en materia de desarrolla industrial 

y comercio exterior, y como expresi6n del reconocimiento del -

vínculo entre estas dos áreas, el 30 de julio de 1984 se publi

c6 el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte

rior 1984-1988 (Pronacife), instrumento operativo, flexible y -

dinámico que coordina las acciones de los sectores productivas 

mediante la participación abierta y comprometida de todas ellos. 

No intenta decidir centralizadamente los fines y medios de dea~ 

rrollo industrial, lo que convertirla en camisa de fuerza 

para las agentes econ6micos, ni predecir el futuro de la indus

tria y el comercio exterior. Dentro de su horizonte de mediano 

plazo incorpora, a partir de la revisi6n continua de sus logros 

y limitaciones, la actualizaci6n constante de la planeaci6n in

dustrial con el consenso especifica de todas las partes inte--

grantes de este proceso. 

Respecto a las negociaciones comerciales internacionales, 

en el Pranacife se menciona "la necesidad de que M~xico nego

cie con otras países y regiones la apertura de mercados para -

sus productos de exportaci6n y adopte medidas que permitan la -

complementaci6n productiva can dichas áreas 11~4 Va que uno de los 

54.- Ingreso de M~xico al G~TT¡ Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos, N6m 111, diciembre de 1985 1 pág ?. 
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objetivos que tiene a cargo Pronacife, ea generar divisas sufi

cientes para fincar el desarrollo con recursos propios. Ello -

implica que tanto la dinámica de las exportaciones, sobre todo 

de manufacturas, como la sustituci6n selectiva y eficiente de -

las importaciones, sean impulsoras reales de crecimiento. 

Por lo tanto, la pal1tica de comercio exterior se finca en 

la acci6n arm6nica de la racionalizaci6n de la pratecci6n, el -

fomento de las exportaciones, la integraci6n y desarrollo de las 

franjas fronterizas y las negociaciones comerciales internacio

nales, para lograr una inserci6n eficiente de la producci6n na

cional en las corrientes del intercambio mundial y propiciar un 

desarrollo econ6mico más notable, 

Adicionalmente, la estrategia que contempla el Pronacife -

en materia de comercio exterior se enriquece y se pone en oper~ 

ci6n a trav~a del Programa de Fomento a las Exportaciones (Pro

fiex), publicado en abril de 1985. Este programa se sustenta en 

la coordinaci6n de instrumentos y pol!ticas¡ la concertaci6n de 
metas, acciones y apoyos, y la evaluaci6n y control de las re

sultados. De hecho, este Programa busca promover una diversifi
caci6n de mercados y productos, estimular ajustes en las lineas 

de exportaci6n, organizar la oferta exportable, incentivar la -

.fabricaci6n de bienes que constituyen con eficiencia importaciQ 

nea y generen exportaciones, asegurar la regularidad de abaste

cimientos en la cadena productiva de bienes exportables, as! 

cama conjuntar los esfuerzos del Gobierno Federal en materia de 

asesor1a, apoyo y financiamiento a las ventas externas. En suma, 

con este programa se .pretende hacer rentable la actividad expor 

tadora dentro de las normas internacionales aceptadas. 

El Prafiex incluye acciones concretas para el fomenta de -
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la praducci6n, apoyos financieros y promocionales, medidas para 

simplificar y facilitar los tr~mites administrativos, un conjun 

to de apoyos institucionales, la definición de la estrategia de 

negociaciones comerciales internacionales, y acciones especifi

cas en materia de infraestructura. 

Finalmente, este programa considera a las negociaciones co

merciales internacionales como instrumento de apoyo al conjunto 

de medidas que lo integran. Por ella, dentro de la estrategia e 

instrumentaci6n del Profiex, tienen un papel importante las ne

gociaciones comerciales para lograr una inserci6n m~s estable y 

eficiente de nuestra planta productiva en la econom!a mundial, 

competitiva y flexible para hacer frente a los cambios externas. 

Por lo tanto el Plan Nacional de Desarrollo plantea el pr~ 

p6sito fundamental de la política económica del actual gobier

no: armonizar, combinándolos, el programa de estabilización ma

croecanómica de corto plaza, acordado con el Fondo Monetario -

Internacional, con el llamado cambio estructural de m§s largo -

plaza. 

El principio general que articula el diagnóstico que se -

hace, ambos documentos, es la confianza y el convencimiento de 

que los mecanismos de la libre operación del mercado y del sis

tema de precios son los adecuados para regular y distribuir ~-

eficientemente los recursos y combinar los factores de la pro

ducción en la saciedad. 

A pesar de todos los esfuerzos de la persuverancia con que 

han actuada, la política econ6mica puesta en práctica por el gg 

bierno en estos Últimos años no ha tenido los resultados de que 

de ella se esperaban, Los saldos de cuatro años de crisis econg 
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l mica y de polltica econ6mica en M~xico pueden resumirse de la -
siguiente manera, tomando como base el anSlisis del Lic. Jos~ -

Casar•, el cual considero más convicente para la realizaci6n de 

este breve análisis: 

1.-" Entre 1982 y 1984 el PIB, por persona en drminos reales 

ha disminuido en alrededor de 10%. Todo parece indicar que, en 
el mejor de loa casos, el crecimiento del PIB durante 1985 ape-

55 nas super6 al de la poblaci6n~ 

La ca~da en la actividad económica ha sido tan intensa que, 
tan solo para que el PIB por persona a Finales de la presente -

d~cada recupere el nivel que ya hab!a alcanzado a principios de 
ella, la tasa de crecimiento de la econom1a entre 1986 y fina

les de los ochenta debe ser de 5% anual. Todo ello para estar -

como se estaba diez años antes. V lo que ~s m€is grava a6n¡ esta 
baja tas.a de crecimiento del PIS en los años por venir no serfi 

fácil de alcanzar, pues no sólo las condiciones externas serfin 
poco propicias sino que, además, las internas se ven a cada vez 

más d!ficiles a causa de la politice económica puesta en práctl 

ca durante estos Óltimos años. 

2.- Esta ca1da sin precedente en el ingreso de un pa!s que 
durante m6a de cuarenta años sólo conoció el crecimiento inent~ 
rrumpido, ha estado acompañado de un aumento en la concentra-

ci6n del ingreso y de la riqueza. En estos años, el desempleo -

abierto ha pasado de alrededor del 5% a cerca del 15% de la fue! 

• Jos& Casar, "La Politice Econ6mica del nuevo gablerno", en -
Economta Mexicana, n6mero 5, CID[, octubre 1983. 

55.- Econom1e Mexicana, Centro de Investigaci6n y Docencia, 
N6m. 5, octubre de 1983, p~g. 47. 
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za de trabajo -mas de tres millones y medio de personds en --

1985- y el salario en términos reales ha disminuido cada año y 

en este año es apenas una fracci6n -el G5% del que era a prin

cipios de 1982-. Por su parte, los propietarios de activos fi

jos y financieros -dentro y fuera del país- han multiplicado -

sus ingresos y su riqueza y las empresas reportan considerables 

aumentos en sus utilidades, muy por encima del incremento del -

Índice general de precios, HsÍ, más que avanzar hacia una aoci~ 

dad más igualitaria -y ello es propósito fundamental del PND- ·se 

ha retrocedido. 

3.- Más que combatir el rezago social y la pobreza -tal y 

como se menciona en el PND-, la política adoptada en estos -

años ha contribuido a que aumente el porcentaje de la población 

nacional que no satisface de manera aceptable sus necesidades -

eser.ciales en materia de alimentación, educación, vivienda y a~ 

lud, 

Las autoridades dan cuenta continuamente de los crecientes 

Índices de desnutrición de la población, especialmente la infaD 

til, y de disminución en el volúmen de alimentos básicos consu

midos en los centros urbanos. 

En suma, en estos años de retroceso económico y social han 

sido las mayorías populares las que han cargado con el peso del 

ajuste al que ha estado sometida la economía nacional y, con -

ella, las condiciones de existencia de la población se han det~ 

riorada. 

4,- Lo mismo sucede con el capital fijo y la planta prodUf 

tiva del pa1s. En cierto modo el capital que el país ha acumul~ 

do se está echando a perd~r sin nunca haber rendido todo lo que 
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podía. La austeridad presupuestal ha significado, en muchos ca

sos, que los gastos de conservaci6n y mantenimiento disminuyan 

en t6rminos reales. Presas, carreteras y puertos se deteriora

ron. Proyectos de infraestructura e industriales iniciales en -

otras épocas se suspenden y las disminuidas importaciones redu

cen la eficiencia del aparato productivo nacional. 

Además de las implicaciones que todo ello tiene en el cor

to plazo, el deLcuido del capital fijo y la planta productiva -

tiene repercusiones serias, muy costosas, en el mediana y largo 

plazo. 

5.- La crisis fiscal del Estado subsiste en lo esencial y 

puede resumirse de la siguiente manera: frente a las necesidades 

básicas de la naci6n está inadecuadamente financiado. Argumen

tar que se ha reducido el déficit público y que ahora represen

ta un porcentaje menor del producto no es suficiente evidencia 

de que se ha superado la cri•>is fiscal tal y como se lo propoa

n{an los programas de gobierno. 

En todo caso, ni una reforma tributaria ni una reforma pr~ 

supuestal -requisitos fl,nddmentales para superar la crisis fis

cal• se han planteado, y mucho manos, llevado a cabo. En cambio 

se ha visto la venta de empresas públicas y la r~ducci6n del 

presupuesto en estos Últimas años y, par si fuera poca se ha 

despedido a funcionarios y empleados del sector público. A toda 

ello no se le puede llamar reforma estructural de fondo. 

6.- La crisis cambiaria también subsiste después de tres -

años de esfuerzos por recuperar lo que llam6 soberan{a moneta

ria • Las fugas Ge capital cont~núan y en 1985 1 como en otras -

épocas, el ánimo especulativo acab6 con las esfuerzos guberna-
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mentales que buscaban ordenar el marco cambiario. Como en el P! 

sada, este mercada opera en la actualidad en el sentida inverso 

a la que se considera su comportamiento normal: mientras m6s -

altos son los rendimientos para los ahorros en pesos y m~s se -

acelera la devaluaci6n de la moneda frente al dólar, menor es -. 
el deseo que hay para mantenar saldos en pesos y mayor la deman 

da de divisas. 

7.- Problemas similares tiene la balanza de pagos del pala. 

Los pagos por concepto de inter~s de la deuda externa absorven 

buena parte de las divisas generadas por la exportaci6n del pe

tróleo. 

Entre 1982 y 1985 se han pagado más de cuarenta mil millo

nes de d6lares por concepto de inter~s (más de la mitad del sa! 

do de la deuda externa del pa1s a finales de 1982) y el saldo 

de la deuda externa total ha crecido año con año. Se ha renegQ 

ciado la deuda, pero el problema de fondo subsiste. Cabe menciQ 

nar que actualmente M~xico ocupa el segundo lugar, despúes de -

Brasil, en su deuda externa can 98Dü0 millones de dólares y que 

para 1987, según informes del Fondo Monetario Internacional la 

deuda externa total será de 100,000 millones de dólares. 

Por otra parte están las filiales de empresas extranjeras 

que operan en el país las que continúan remitiendo fuertes can

tidades de utilidades a sus matrices, a pesar de la caída en el 

ritmo de actividad de la economía nacional. 

En el intercambio de mercanc1as y de servicios tampoco las 

cosas marchan como Sfll tenía previsto y programado. El petr6leo 

continúa siendo la espina dorsal de las relaciones comerciales 

en el exterior y sus perspectivas, como ya hemos visto, no san 

nada al~ntadoras. 

-87-



8.- La inflaci6n a6n persiste y, a pesar de que el ritma -

del crecimiento del !ndice nacional de precios al consumidor ha 

disminuida, aGn est6 par encima de la previsto par el gobierno. 

La inflaci6n ahora dif!cilmente puede ser atribuida a la evolu

ci6n de los salarios monetarios. Tampoco puede atribuirse a ex

cesos de gasto p6blico, sobre todo cuando en 1984 el incremento 

en el gasto sobre lo presupuestado se encuentra en el pago de -

inter~s de la deuda p6blica. M5s que a los salarios y al gasto 

pGblico, las movimientos al alza de los precios se relacionan 

con las altas tasas de inter~s y el descontrol en el tipo de -

cambio. 

9.- Otro punto muy importante es la cuesti6n de la confian 

za de los inversionistas. A pesar qua el gobierno ha dado un -

sinnGmero de concesiones, no se recuper6 la confianza. Pr5cti

camente na hay inverai6n privada como era de esperarse, lo que 

en realidad sucede es que el concepta misma de economla mixta -

entr6 entre dicho y las relaciones entre el sector privado y el 

gobierno, que en las Gltimos años han sido crecientemente con

flictivas, tuvieron una fracturA fundamental al nacionalizarse 

la banca. Esta ruptura no se puede componer por la v!a de las 

concesiones. 

5on muchos y de muy distinta especie los factores que ten

dr!an que tomarse en cuenta en el diseño de una polltica alter

nativa a la planteada por el gobierno del presidente de la Ma

drid. En cualquier caso, se debe tener presente que en los pr6-

ximos años es poco probable que el crecimiento de la economla -

sea acelerado. Inclusive lo m~s probable es que est~ por debajo 

de la tasa de crecimiento que en promedio el pals logr6 entre -

1935 y 1982. 
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' 
Es por ello por lo que ahora la calidad del crecimiento 

importa más que en otras ~pocas. Por lo tanto las propuestas de 

pol!tica para el desarrollo econ6mico y social tienen que ofre

cer respuestas a los problemas centrales de la crisis econ6mica 

actual. Para ello, por la menas los siguientes aspectos centra

les de la pal1tica económica deben de modificarse desde luego. 

En primer lugar está la cuesti6n de las ingresas reales de 

los trabajadores. ContimMr imponiendo Hmi tes a los aumentas -

salariales nominales na s6lo es socialmente injusto sino que, -

además, es suficiente desde un punto de vista econ6mico. Lo que 

se requiere es un cambio en la pol!tica salarial y un aumento -

en la praducci6n de bienes de consumo popular para que se recu

pere e inclusa aumente al salario real, con revisiones más fre

cuentes de los salarios nominales y can una politice vigorosa -

de salarias na monetarios (tiendas sindicales y otras prestaci~ 

nes) que en los momentos criticas de la historia nacional ha -

mantenido la estabilidad y la paz social. 

En segundo lugar está la cuesti6n de la alimentación, la -

salud, la vivienda y la educación de las clases populares, es

cialmente los grupos marginados. Ya que existe un rezago en ma

teria de bienestar social enorme. La crisis lo ha agravada. De 

ah1 que se debe desplegar un esfuerzo considerable y de inme

diato para aumentar la producción de bienes y servicias de con

sumo generalizado y masivamente distribuirlos a precios accesi

bles. 

En tercer lugar está la cuestión del cam~o. Más que cual

quier otra cosa, lo necesario es una definici6n y acción clara, 

consistente y persistente por parte del Estado que, asumiendo 

plenamente la crisis de la sociedad rural, impulse con todos sus 
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recursos la capacidad productiva de los campesinos; estimule la 

autosuficiencia en la producci6n de granos básicos¡ respete la 

organizaci6n campesina¡ impida que el desarrollo de la genader!e 

se haga a expensas de la agricultura y rescate pera los campes! 

nos une parte de los mecanismos de intermediaci6n. 

En cuarto lugar est~ la cuesti6n del gasto pGblico y el e~ 

t{mulo del privado. liberado de las restricciones que el pago -

de la deuda impone, el gasto público sanamente financiado y se

lectivamente orientado tendrá que ser el apoyo en que se base 

la recuperaci6n de la econom!a. la capacidad productiva en pr~g 

ticamente todas las ramas de la actividad está subutilizada, -

por lo que con facilidad se puede acceder a mayores niveles de 

producci6n sin cuantiosas inversiones. En materia de gasto pG

blico no es suficiente aumentarlo, se requiere, sobre toda, el~ 

var su eficiencia y productividad y sanear su financiamiento. -

Para ello es indispensable una profunda reforma presupuesta! -

que, por lo menos, le d~ mayor participación al poder legislat! 

vo en la formaci6n del presupuesto y en su evaluación¡ fortale~ 

ca el pacto federal, para que en el diseño y ejecución del pre

supuesto participen m~s intensamente y, finalmente una reforma 

fiscal. 

En quinto lugar, está la cuesti6n de la pol!tica bancaria. 

Frente_ a la crisis, la banca debe convertirse en un sistema de 

apoyo a la producción. la banca debe proporcionar los recursos 

suficientes, a tasas reducidas de inter~s, para la expansión de 

la producción en actividades prioritarias y apoyando a las em

presas pGblicas, privadas y soaciales. 

Pero uno de los más graves problemas que actualmente difi

culta la recuperación económica, es el desplome de los precios 
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del petr6leo, en el cual estaban cifradas las esperanzas para -

impulsar el desarrollo de M6xica, y que ha constituido el m~s -

grave trastorna para la ecanam!a de nuestro pats, a ratz del -

severa desplome del precia en el mercada internacional. 

Las buenas intenciones de utilizar el petr6lea Gnicamente 

cama apoyo para el despegue econ6mico quedar6n s6lo en eso. La 

verdad es que la economía del país está petrolizada, y por ello 

a nadie extrañ6 que el descenso en los precios nos colocara en 

la crisis financiera más acentuada de muchos años. 

Esta dependencia de un salo producto para obtener divisas 

no era desconocida para nadie, y aunque el Gobierno organiz6 -

planes para un desarrollo integral en el que estuvieran involu

crados productos agropecuarios, silvícolas y mineras as! como -

manufacturas y el turismo, la verdad es que prefiri6 el camino 

fácil de conseguir divisas con la venta ne petróleo. 

La falta de visión para advertir que la hegemonla de los -

paises productores na curaría mucho tiempo, y de decisi6n para 

llevar a cabo las proyectos nacionales para prevenir consecuen

cias desastrosas, ha colocada al puÍs en situaci6n dificil de -

superar. 

La calda en el precio del petr6leo puede significar para -

las finanzas pGblicas una pérdida en las ingresos, estimados en 

alrededor de tres billones de _pesas es decir 12.5% de los engr! 

sos pGblicas totales. En la balanza de pagos, esto significa -

puede dejar de ingresar al país alrededor de 6000 millones de -

dólares, equivalentes a una pérdida de 50% de los ingresos por 

exportaci6n de cruda, un tercia del valar de las exportaciones 

totales, y casi equivnlente al monto de las exportaciones no P! 

troleras. Esta es la magnitud del problema que enfrentamos. 
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Con lo antes expuesto nos damos cuenta que, independiente

mente del control que se logre sobre algunas manifestaciones de 

la crisis, a corto plazo, en el futuro México deberá llevar a 

cabo una batalla muy ardua en el orden internacional a fin de -

encontrar nuevos mercados para sus exportaciones no petroleras. 

Es as1 como el proyecto gubernamental se basa en una econg 

m!a más integrada al mercado mundial, en el que las exportacio

nes no petroleras juegan un papel más importante, contando con 

una economía más homogénea en términos productivos en la que se 

da una reducci6n de los subsidios gubernamentales para ciertos 

productos, para si, fomentar precios relativos más cercanos a -

los que provendrían de la simple integraci6n del mercado. 

Es as1 como la actual pol!tica económica decide una mayor 

apertura e integraci6n internacional de la economía mexicana y 

buscar crear condiciones para que la economía de nuestro pais -

sea más competitiva en el exterior y pueda enfrentarse interna

mente a las importaciones. Una apertura paulatina de la econo

mía nacional, se considera, provocará la consolidación de las -

empresas eficientes y acabará con las ineficientes. 

As1, el go~ierno ha puesto el énfasis, para observar la 

evolución de nuestras relaciones econ6micas con el exterior, en 

la balanza comercial y as1 buscar un incremento fuerte de expof 

taciones no petroleras. 

En tales condiciones, ha quedado est blecido que l~ pol1t1 

ca comercial debe orientarse con mayor fuerza hacia los mercados 

del exterior para as! buscar incrementar nuestras exportaciones 

no petroleras. 
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5. 2 PftUf:ILt:.Ml-I TICJ; ~CTUl-1L t.N TURNO Dt:.L INGRt:.SU Dt:. ME.XICO AL 

GIHT. 

Como podemos ver, uno de los graves errores que tuvo nues

tra econámia fue el de basar el desarrollo del pa!s en el petr.Q 

leo, como Gnico recurso. Por lo que ahora es tiempo de corregir 

el rumbo y buscar nuevas opciones que permitan al pa!s aprove

char al máximo sus recursos naturales y humanos, así como la -

planta productiva construida a lo largo de cuatro decenios. De

bamos tomar en cuenta el avance que se logro en 40 años de in

dustr iRli zaci6n y que llevó a M~xico a ocupar un buen lugar co

mo economía industrial, este es un buen instrumental para part1 

cipar en el G~TT, ya que no se esta partiendo de cero sino se -

cuenta con una planta productiva capaz de competir en varias r~ 

mas, un ejempla es el caso de la industria automotriz la cual -

ha logrado en poco tiempo corregir sus saldos desfavorables en 

su balanza de divisas y cambiarlos a positivos, lo que demues

tra que s1 se pueden hacer las cosas y alcanzar las metas pro

puestas. 

Lo que tambi~n desafortunadamente existe, son sectores que 

para exportar requieren de grandes gastos en importación, que 

no son eficientes y que al final de cuentas los productos que -

se venden fuera resultan mucho más costosos que los que generan 

ingresos. Un ejemplo sar1a, la industria farmac~utica lo que -

para elaborar un producto necesita de varios elementos, si uno 

de esos elementos no se adquieren en nubstro pa1s, se ve obli

gada a importarlo a un costo más alto, esto trae como consecuen 

cia que el producto salga mucho más costoso que si se comprara 

en el extranjero. De ah1 la necesidad de racionalizar la pro-
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tecci6n, de no hacerla indiscriminada y de identificar los sec

tores con mayor capacidad de competencia internacional que 

ofrezcan mejores perspectivas para la exportaci6n. Es por eso -

que el ingreso al ~cuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y -

Comercio resulta una decisi6n correcta, ya que este organismo -
nos permite, como a nuestros dem~s socios comerciales, tomar un 

entorno de mayor seguridad para nuestras exportaciones. Esto es 
particularmente importante en un momento en que se observa a ni 

val internacional una actitud neoproteccionista contra la que -

podemos luchar dentro de ese foro. 

Cabe mencionar, que el GATT es el foro comercial por exce

lencia. A causa de su ausencia en este foro, M~xico est~ en de§ 
ventaja en varios aspectos: 

A) No participa en los grupos que deciden las regulaciones 

multilaterales especificas; 

8) Tampoco puede utilizar los diferentes mecanismos multi

laterales de soluci6n de diferencias; y 

C) No puede negociar concesiones comerciales sobre produc
tos en el GATT, lo cual lo margina en las negociaciones 
comerciales. 

Por lo tanto podemos ver que el sistema del Acuerdo Gene
ral es una buena opci6n para nuestro pa!s, ya que el GATT cum
ple dos,prop6sitos fundamentales que son: Por una parte un mar-

' co normativo de las relaciones comerciales internacionales¡ --
siendo par otra parte, el faro para las negociaciones comercia

les de los paises miembros. Como marca normativa, el Acuerdo G~ 
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neral sienta las bases para un comercio abierto y liberal, en -

el sentido en que se otorga loa mismos derechos a todas las Pa! 

tes Contratantes y ~vita discriminaciones que pudieran llevar a 

un proceso de restricciones qua pudieran llevar a un proceso de 

restricciones comerciales competitivas. 

Como foro de liberaci6n comercial, el Acuerdo General ofrg 

ce a sus miembros la oportunidad de buscar la forma más apropi~ 

da de promover el comercio internacional y de encontrar el ---

equilibrio de ventajas que lo satisfaga mutuamente. 

Otro punto muy importante del ~cuerdo General es que a los 

patses en desarrollo les confiere un trato especial en varios -

campos: 

1,21 Los patses en desarrollo reciben un trato especial y -

más favorable, sin que ~ste se deba hacer extensivo al 
11 56 resto de las partes; 

2,!'los patses desarrollados no esperan reciprocidad en 

negociaciones comerciales con los paises en desarro-
llo ¡ y"57 

" 3.- Los paises en desarrollo pueden aplicar salvaguar--

dias para promover su desarrollo econ6mico. 
11 

5B 

Con el ingreso de México al Hcuerdo General, se han plan

teado una serie de ventajas y desventajas que mencionar~ a con

tinuaci6n: 

56,- Querol Vicente, El GATT, p~g. 95-9B. 
57.- Ibid, 
5B.- !bid, 
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5.2.1 VENTAJAS 

1.- Un marco internacional de garant!a y protecc16n a sus 
\ 

exportaciones. ~sto se debe a que los miembros del 

GliTT harán extensivas a México sus obligaciones en 

términos de no discriminacI6n y estabilidad de las 

concesiones, entre otras. · 

2.- El exceso de proteccionismo y el progreso de sustitu

ci6n de importaciones agot6 sus posibilidades dentro 

del mercado interno; lo cual hace necesario reorien

tar la producci6n hacia el exterior. Al existir más 

competencia del exterior al sector manufacturero na

cional se verá obligado a mejorar la calidad de sus -

productos repercutiendo en beneficio del consumidor. 

Logrand6se una eficiencia y especializaci6n en la pro

ducci6n. 5alvaguardand6se por medio de apoyos crediti

cios, la producci6n de la pequeña y mediana industria, 

3.- Foro para consultas y reclamaciones. Contará con un m~ 

canismo multilateral que equilibra el poder de las -

partes, en caso de diferencias. 

4.- México cuenta con una estructura industrial adecuada -

para poder aprovechar la apertura de nuevos mercados; 

una·parte importante de la producci6n nacional es ex

portable. Aproximadamente el 80~ del comercio mexicano 

se realiza con los paises miembros del GATT, no se -

pueden pasar por alto las reglas del intercambio ca-
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mercial can las paises que nas van a comprar y a las 

que vamos a vender. 

5.- El GATT cuenta can disposiciones que permiten prote

ger a la industria nacional cuando un producto impor

tado, cause o amenace causar perjuicio grave. Cuenta -

también con otras disposiciones que permiten regular 

las importaciones para salvaguardar la situación finan 

ciera exterior. 

6.- Foro de negociación comercial; contará con la posibi

lidad de abrir mercadas en el exterior, mediante negB 

ciacianes. 

7.- Asacia~Lón can paises afines. Podrá acordar estrate

gias can otras países y así fortalecer su capacidad n~ 

gociadara dentro de un contexto multilateral. Varios -

países con menar potencial industrial que México pert~ 

necen al GATT, par lo tanta, es conveniente que nues

tro país participe también. ttdemás, el Mcuerda General 

ha tenido importantes modificaciones que le han abier

to el camina a las países en desarrolla para estar en 

el G~TT en condiciones acordes a su nivel económica y 

social. 

B.- México no comprometerá sus meterias primas ni sus many 

facturas y solamente se ajustrá a la pactada en el Prg 

tacola de Hdhesián. La posibilidad de exportar está en 

función na solamente de los productos sino de la posi-
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b111dad de contar con los mercados exteriores. 5e lo

grar6 la d1versificaci6n de los mercados internacions 

lee, evitando caer en la monoexportaci6n. Por lo tan

to se considera que este es el momento pnrn ingresar 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer

cio. 

9.- Se consolidará para M~xico las ventajas arancelarias, 

ya que en este momento las que se están obteniendo son 

como consecuencia de la Cláusula de la Naci6n más Favg 

recida¡ estando en el üATT no podrían aumentarnos aran 

celes, ya que se tendrían que negociar previamente¡ se 

disminuir6n por lo tanto las presiones proteccionis

tas de los países desarrollados. 

10.- Se reducirán las barreras aranc::elarias .,Y algunas barr_!! 

ras no arancelarias, los productos mexicanos tendrán -

más mercados; se está comprando una opción para poder 

vender nuestros productos. Es más fácil que México pu~ 

da defenderse de las agresiones arancelarias y no aran 

celariaa dentro del GATT que fuera del GATT. 

11.- La soberanía del pa!s continuará inalterable, no hay 

riesgo de que se efacte. Las decisiones en el GATT -

son por mayor!a simple o calificada¡ no hay poder de 

veto, por lo que no está consagrada jurídicamente en 
'· 

el texto del Acuerdo General, la predominancia de los 

países industrializados. 
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12.- El Acuerdo General sobre ~ranceles Aduaneros v Comer

cio es una fuente importante de informaci6n para cono

cer las estructuras comerciales de las diferentes paí

ses del mundo y un centro de capacitaci6n t6cnica. 

5.2.2 DE~VENTHJA~ 

1.- ~i bien el proteccionismo en M6xico ha contribuido a -

limitar la competitividad nacional, la liberalizaci6n 

comercial en nuestra país, favorece a las empresas -

trasnacionales que est6n en mejor posibilidad de domi

nar el merc~do v absorber parte de la pequeña y media

na industria; agravando el problema de desempleo. 

2.- La planta productiva nacional no está preparada para -

participar en el mercado mundial, lo que impide el -

aprovechamiento de las ventajas potenciales de utili

zaci6n de los mercados internacionales. 

3.~ La política arancelaria por s! sola no estimula la -

eficiencia ni la competitividad, ni tampoco las expor

taciones. 

4.- El ser miembro del GATT no garantiza evitar las agre

siones no arancelarias, restricciones cuantitativas, -

la aplicaci6n de medidas antidumping o de impuestos --
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compensatorios que los palses desarrollados' imponen -

a los paises en desarrollo. 
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CONCLUblúN[S 

Las perspectivas que tiene México al ingresar al GATT son 

buenas siempre y cuando nuestros gobernantes manejen una pol1t! 

ca econ6mica paralela y leal que favorezca tanto a la pequeña -

y mediana industria, as1 como a los grandes grupos industriales. 

Con el ingreso de México al Acuerdo General sobre ~rance

les Aduaneros y Comercio se da un profundo cambio en las rela

ciones comerciales oe nu8atra pa1s. Raz6n por la cual es necea~ 

ria aplicar sobre bases solid2s una estrategia de fomento a la 

exportación para que de esta forma logremos un progresivo desa

rrollo en nuestra economía nacional, y contribuir a equilibrar 

la balanza de pagos. 

Por lo tanto la participaci6n de México en. el G~TT se da -

en un momento adecuado y establece buenas posibilidades para -

que el país no sólo aumente su participaci6n en el comercio inr 

ternacional, sino que también contribuya a la lucha contra el -

proteccionismo¡ ~tro factor de gran importancia dentro de nues

tra econom1a que motivaron a México para plantear su ingreso al 
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Acuerdo Gnerel, fue el basar en un solo producto -el petr6leo

el crecimiento econ6mico del pa!s. Va que aun cuando se ha tr~ 

tado de corregir esa situaci6n, todav!a podemos ver. que el año 

pasado las exportHclones petroleras representaron 65 por cien

to del ingreso de divisas y si a esto le agregamos la grave 

problemática que vive actualmente el mercado petrolero y el 

problema de liquidez al que nos enfrentamos, el cual vuelve a 

~er un problema de caja, de escasez de divisas¡ todo esto se -

debe a dos factores que son: la caída en el ingreso petrólero y 

el menor dinamismo de las exportaciones no petroleras, por lo -

cual la única salida es acelerar el cambio estructural y buscar 

fuentes alternas de divisas. 

De ah! la importancia de romper definitivamente con el -

sesgo antiexportador que se mantuvo en el pasado y que se avan

ce en la consolidaci6n de una economía abierta, que aliente a -

los sectores productivos más dinámicos y a los que generen más 

ocupación y puedan exµortnr, y que las divisas ya no pueden ve

nir, como en años pasados, de un nivel alto en los precios del 

petróleo y tampoco de niveles masivos de endeudamiento externo. 

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

portadora reciba apoyo crediticio, reducciones impositivas, -

ajustes al sistema de control de cambios, financiamiento que -

permita al corta plazo cubrir los riesgos cambiarlos y un sis

tema eficiente y ágil en materia de comunicación y transporte. 

Cabe mencionar que para que esta negociaci6n obtenga resul 

tactos positivos y concretos debe existir una efectiva y constan 
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te caardinaci6n entra gobierna e industria. 

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

ahora enfrenta sigue siendo un pa{a con bastos recursos, esto 

desde luego nos abre muchas posibilidades de ingresar can un ng 

mero de productos a los mercados internacionales, no podemos s~ 

guir dependiendo Únicamente del petr6leo porque ya vimos los 

resultados, por eso es necesario aumentar y diversificar nues

tras exportaciones, nuestras ventas al exterior como la alter

nativa más viable en las operaciones de nuestras actuales difi

cultades econ6micas. 

De ah! la importancia de que México ingrese al G~TT, ya -

que este Acuerdo nos permitirá lograr que el pa!s sea más efi

ciente, m~s competitivo y poder' as{ aumentar nuestras exporta

ciones e insertar a la naci6n de la manera más conveniente en -

la econom!a mundial. 

Cabe mencionar que la entrada de México al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no beneficiarú de momento 

a la econom!a nacional, ya que las exportaciones mexicanas aún 

son reducidas y el pa!a deberá hacer más concesiones para poder 

pertenecer al GATT. 
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