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((El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en 
su ser no implica tiempo alguno finito, sino indefini- 
dow. Esta Proposición VI11 del filósofo Baruch Spino- 
za, incluida en su andlisis del Origen y naturafeza de fos 
afer to^ (Parte Tercera de su Etica) parece la mejor ca- 
racterizaci6n de las actuales negociaciones multilatera- 
les sobre el comercio internacional. Desbordado en más 
de un aiio el plazo previsto para su finalización, 199 1 
ha contemplado la incapacidad de las Partes para hacer 
converger sus intereses. 

La permanente reflexión sobre la génesis y naturale- 
za del Derecho ofrece en el caso del marco juridico 
analizado la posibilidad de pasar de la arqueologia a la 
biologia, confirmando el peso de 10s llamados ((factores 
materialesn -frente a 10s valores derivados de las no- 
ciong de racionalidad y equidad- y, especialmente, de 
dos de ellos: poder e intereses, que se hallan intima- 
mente relacionados (Bos, 1983: 60). 

El comercio se h d a  en el epicentro de las relaciones 
internacionals contempodneas. Dos fenómenos se de- 
sarrollan de manera paralela y aeciente: la dispersión 
del poder econ6mico entre varios polos bien delimita- 
dos y el alto grado de interdependencia que se da entre 
las economías estatales. Por ello, puede afirmarse que, 
en la actualidad, es imposible para una economia na- 
cional permanecer al margen de las grandes tendencias 
de intercambio, de las fluctuaciones monetarias, 10s 
movimientos de capital u otros factores econ6micos 
(Zamora, 1989; 9). Como es conocido, ambos fen6- 
menos afectan particularmente a los países en desarro- 
Ilo . 

Partiendo de esta constatacidn, hay que revisar la 
vaiidez de las concepciones de base que acaban siendo 
determinantes para la adecuaci6n del marco juridico. 
Un aníüisis tradicional, que partiera del ((paradigma 
del libre comercion encarnado por el Acuerdo General 
sobre hanceles y Comercio (GATT), se ocuparia úni- 
carnente de los obsdculos crecientes que la aplicaci6n 
de este principio encuentra en la pdctica actual. Una 
aproximaci6n bastante más compleja remite a las dife- 
rencia~ sustanciales derivada de 10 que en su dia se 
Uam6 adivisi6n internacional del trabajow. Desde una 
perspectiva distinta, aunque conexa, hay sectores y acri- 
vidades cuya regulaci6n implica una atenci6n directa y 
necesaria a la situacion de 10s paises en desarrollo para 
paiiar o remontar 10s efectos de un cccomercio desi- 
gual*. 

Este debate, que frecuentemente ha sido calificado 
de ideol6gic0, esd en la base de la formulaci6n de 10s 



principios y reglas juridicas que deben regir no solo los 
intercambios comerciales internacionales, sino tambidn 
una serie de ámbitos más o menos conexos, cuyo alcan- 
ce aeciente afecta a materias como el desarrollo, la 
seguridad nacional, la salud pública, la identidad cul- 
tural o el medio ambiente. 

Una lectura superficial del desarrollo de las negocia- 
ciones de la Ronda Uruguay podria conducir a conside- 
rar que se trata del delicado proceso de convergencia 
entre un ccrdgimen  internacional^ encarnado por el li- 
bre comercio y el ajuste de 10s respectives intereses na- 
cionalista~ representado por el proteccionisme aplicado 
a ciertos sectores. 

La proliferaci6n de obstdculos de carácter no arance- 
lario -como 10s contingentes, normas técnicas, contro- 
les de calidad, reglamentaciones comerciales, asi como 
de las prácticas consideradas desleales, como el dum- 
ping o las subvenciones-,' desde mediados de la déca- 
da de los años setenta coincidi6, además, con la utiliza- 
ci6n desviada de ciertos instrumeqtos y medidas 
previstas en el GATT; 10 que determin6 el cuestiona- 
miento tdcito de sus principios básicos (transparencia, 
reciprocidad y no discrirninaci6n), resultando de este 
proceso un cambio sistemático en la aceptaci6n del li- 
bre comercio (Vijkman, 1986). Esta situaci6n oblig6 a 
la séptima ronda negociadora (uTokyo Roundn, 1973- 
1979) a abordar una serie de temas que habian escapa- 
do a 10s resultados de las seis anteriores, lirnitadas a la 
liberalizacidn de 10s productos indusaiales. 

El dedive de la efectividad del GATT en la regula- 
ci6n del comercio internacional es aeciente: las autoli- 
rnitaciones voluntarias de exportaciones, 10s acuerdos 
de organizaci6n de mercados, la dudosa aplicaci6n de 
medidas antidutnping que afectan a países-determina- 
dos (a diferencia de las medidas de salvaguardis, que 
pueden ser no disaiminatorias para terceros), las medi- 
das de retorsi6n comercia y los acuerdos de equilibri0 
comercial bilateral (connts*rraúe awangements), las pre- 
ferenaas entre países o áreas regionales basadas en 
uniones aduaneras o zonas de libre comercio conducen 
a considerar que se dan bastantes de los factores que 
determinaban en 10s aAos 30 un protecaonismo gene- 
ralizado a instanuas de grupos de presi6n nacionales 
( L U ~ ,  1991: 108-111). 

Sin embargo, la realidad actual es a h  más comple- 
ja. En primer lugar, porque tres cuartas partes del co- 

l .  Los mencionados obstáculos dificuimn ia expansi6n del comercio 

mercio mundial se realizan al margen de 10s principios 
encarnados por el sistema .del GATT, destacando el 
volumen creciente del llamado ucomercio intrafiima~. 
En segundo lugar, el ascenso reciente de ciertos países al 
status de potencia comercial indica la sustituci6n del 
concepto de las uventajas comparativas* (vinculado ín- 
timamente al paradigma del libre comercio) como ori- 
gen del status comercial de un Estado por el de uventa- 
jas competitivas~. Asi, la competitividad puede ser el 
resultado de poiíacas públicas dirigida5 a generar una 
situaci6n de primada internacional, dándose un fuerte 
intervencionisme estatal -que caracteriza los modelos 
de strategic trade polzcy- en aspectos relevantes para el 
comercio (Ruigrok, 199 1). 

El marco jurídic0 e institucional 

Aunque más discretamente que en el caso de 10s 
temas sustantivos, tambidn el marco jurídic0 e institu- 
cional es objeto de un debate conceptual y de negocia- 
ciones intensas por raones muy diversas. Conviene re- 
cordar que el carácter multilateral del GATT 
inicialmente no hada otra cosa que suplir provisional- 
mente un acuerdo de vocaci6n universal que nunca se 
consolid6. 

La naturaleza del GATT responde a una fuerte dua- 
lidad: es un tratado y una Organizaci6n Internacional. 
En este sentido, hay que convenir en que su origen (el 
GATT-tratado) incide en sus características como insti- 
tuci6n internacional fuertemente determinada por la 
negociaa6n. Asi, parece útil reproducir una cuacteriza- 
ci6n de J.H. J a k n :  uuna clave para entender el 
GA'IT es comprender el contraste entre el proceso de 
negociacidn y el proceso juridico (legal process), induso 
cuando los dos procesos están estrechamente relaciona- 
dos* (Long, 1983: 47). 

La que el profesor Rousseau denominara uconcep- 
a6n anglosajona* de la Organizaci6n Internacional pa- 
rece encarnada en el GATT-organizacih. por oposi- 
a6n a la uconcepci6n  continental^ -reflejada 
realrnente en la non-nata Organizaci6n Internacional 
de Comercio (0IC)-, su Derecho básico y su grado de 
institucionalizaci6n son muy reducidos (no deja de ser 
sintomdtica la denominaci6n de Partes Contratantes y 
no uEstados miembros~ que reciben 10s países que for- 
man parte del GATT-organizacih). Esta observaci6n 
conduce a una serie de consecuenaas, de las cuales 
destacan dos: primera, las fuentes normativas del 

mundial, siendo los Países en Vías de Desarrollo (PVDs) aqudos p i s a  que 
han vixo más d u a d a  su cuoa en los inrnwnbios globaia. Se ha evaiua- 
do en casi 4.600 millona de d 6 h  la ducci6n de las exportadona de lm 
& en desarrolio derivada de la a~ticación de rauicaona no mcelarias. 

GATT son a 1; vez primarias (se tram de auténacos 
tratados internacionales multilaterales) y secundarias 
(están sujetos al GATT-tratado, que se sida en el nivel 

(UNCTAD, 1990). constitucional) y segunda, su desarrollo normativo se 



LIBRE COMERCIO Y REGIMEN JUR~DICO 

produce en la fase de aplicaci6n, por la via de la inter- 
pretaci6n (Benedek, 1990). 

El10 conllwa que -en ausencia de instituciones au- 
t6nomas de las Partes Contratantes, con poder norma- 
tivo para desarrollar y completar 10s principios y reglas 
básicas del GATT-tratado, y de adecuarlos al carn- 
biante y extensivo dmbito material y subjetivo que re- 
gula-, en las Rondas Negociadoras las Partes Contra- 
tantes deban plantearse tareas muy ambiciosa y 
dispares. 

Lo fundamental aqui es que las negociaciones actua- 
les se desarrollm en tomo al establecimiento de normas 
aplicables a todos los paises participantes (como en su 
dia ocurri6 respecto a la creaci6n de la OIC) y que 6 ta  
puede ser la causa de su dificultad, puesto que el 
GATT originalmente partia más de la voluntad de 
negociar aconcesiones* que normas y &a precisamente 
es una de las causas que se alegan en su favor frente al 
fracaso de la OIC (Finger, 1991: 2 1-22). 

Sin embargo, la tendencia a establecer un orden nor- 
mativo parece inexorable y el pragmdtico origen del 
GATT no ha impedido su paulatina normaavizaa6n e 
institucionalizaci6n. Del libre comercio basado en la 
reciprocidad se ha ido pasando progresivamente a las 
bases de un ccordenn o ccr6gimenw internacional en el 
que dicho principio del libre comercio s610 puede con- 
siderarse como un objetivo entre otros, como la estabili- 
dad del comercio, el logro del desarrollo económico, el 
mantenimiento de 'la seguridad internacional (por la 
resmcci6n del comercio de determinadas tecnologias), 
etcetem. 

Así, un disefio basado en la homogeneidad de un 
reducido dub de Estados desarrollados ha ido sufrien- 
do transformaciones'derivadas de sucesivas adaptacio- 
nes sin haberse logrado una adecuaci6n global de sus 
principios y procedimientos. Durante este periodo se 
han producido hechos tan destacados como la aeaci6n 
y creciente protagonismo de la Comunidad Europea, el 
ascenso de Jap6n y de 10s paises de recienre indusmaii- 
zacidn del Pacifico al rango de primeras parenuas co- 
merciales, la incorporacidn de un gran número de paí- 
ses en desarrollo y el desmembramiento del g r u p  de 
Estados socialistas y su asunci6n del modelo occidental. 

Probablemente tambien hay que tomar en conside- 
raci6n una aerta aquiescencia o utreguaw jurídica entre 
10s paises desarrollados fundadores del GATT durante 
las pasadas décadas para facilitar la aceptaci6n del mo- 
delo por parte de la mayoría de Estados no miembros 
(Hudec, 1988: 1.057). Esta voluntad habria tambidn 
colaborado a crear el uatascon jurídic0 e institukional 
que ha obligado a la Ronda Uruguay a plantearse unos 
objetivos a todas luces excesivos. 

El resultado de todo el10 conduce a constatar un 
marco juridico que ha ido adquiriendo un cardcter ge- 
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neral (el GATT-uatado y sus instrumentos conexos), 
que admite una serie de limitaciones a sus principios y 
convive con 10s regímenes especiaies establecidos entre 
las Partes Contratantes que los han negociado o acepta- 
do en 10s diversos aacuerdos separadosn, bien concluí- 
dos como consecuencia de las rondas negociadoras -10s 
llamados acuerdos no tarifados)) (código antidum- 
ping,. . .)-, bien elaborados por procedimientos ad boc 
(Acuerdo Mulafibras). Ello determina serios proble- 
mas de articulaci6n de estas normas especiales con el 
marco general del GATT (Long, 1982: 34). 

Si a 10 antedicho se ailade las propias limitaciones al 
alcance y la aplicaci6n del régimen de libre comercio 
derivadas de ddusulas del GATT, hay que conduir 
que sus principios bkicos conocen desde su creacidn un 
creciente número de regímenes jurídicos especiales en 
funci6n de diversas variables, como las derivadas de 
ciertas categoria de productos, la clase de restricci6n al 
comercio enjuiciada, las que rigen las zonas de libre- 
cambio o de integraci6n regional o las relativas a la 
condici6n econ6mica de los esta do^.^ 

Este panorama se hace más complejo por la vincula- 
ci6n del comercio a temas que van adquiriendo progre- 
siva importanua en su desarrollo, como las medidas 
relativas a regulaa6n de inversiones o la proteca6n de 
los derechos de la propiedad intelectual (patente, mar- 
ca, diseflo, modelo, know bow ...), que se aaden a la 
creciente dirnensi611 del llamado eccomercio de servi- 
aosw (transportes, telecomunicaciones, aédito y ,segu- 
ros...), cuya regulaa6n va más all6 del ámbito actual 
del GATT. 

El primer problema planteado aqui es el de delirni- 
tar las competencias del GATT en este h b i t o  respecto 
de ouas Organizaciones del sistema de las Naaones 
Unidas como la Uni6n Internacional de Telecomunica- 
aones (UIT), la Organizaci6n Mundial de la Propie- 
dad Intelectuai (OMPI), la Organizaci6n de Aviaci6n 
Civil internacional (OACI) o la UNESCO.3 Los argu- 
mentos bhicos esgrimida por 10s países desarrollados 
para jusrif~car la extensi6n del h b i t o  del GATT se 
deren fundamentalmente a dos puntos: la ccliberaii- 
zad6nn (excepto en el caso de los derechos de la propie- 
dad intelectual) debe ser un objetivo a alcanzar en estos 
sectores por medio de la ccdesregularizaci6n)) -frente a 
la tendenaa a la regulaci6n en p e m c i 6 n  de objetivos 

2. VCPU: iong. 1983; Fiory, 1986; LebuUenger, 1982. El estudiomis 
completo elaborado  amenc ce desde la perspectiva jurídica: &ncdek, 
1990. 

3. Em em sentido cabe dtcrepar de h conf'guna6n casi ilimicada de 
compmncipc de ia Asambka de ias P a m  Contratanres que se ha efeccuado 
por acrtos aucom (Roda, 1987). puesto que la superposici6n -e induu, 
conmdicddn- de obpvos y haones  entre Orgmismos Especiaiizador no 
pareac una d m  dcseabk para el sisrrma de lu Naaonn Unidas. 



globales de cooperaci6n- y la ueficacian en la aplica- 
ci6n, al aplicar 10s mecanismos del GATT.4 

El argumento de la eficacia se apoya en 10s Panel, 
que permiten un tratamiento cuasijurisdiccional entre 
las Partes (Estados o grupos de Estados) respecto de 
situaciones y pricticas comerciales que afectan a parti- 
culares bajo su jurisdicci6n. Un analisis de estos proce- 
dimientos permite afumar que la regla del agotamiento 
de recursos internos, propia del Derecho Internacional 
general, no rige en los h b i t o s  cubiertos por el GATT 
(Petersmann, 1991: 101). 

Proceso y metodo negociador 

En este contexto, la Ronda Uruguay, nombre con 
que se conoce a la octava tanda de negociaciones co- 
merciales multilaterales patrocinada por el GATT, se 
inici6 formalmente el 20 de septiembre de 1986, con 
la Declaraci6n Ministerial de Punta del Este (Uru- 
guay). 

Su antecedente más directo se halla en la reuni6n 
ministerial celebrada en Ginebra en noviembre de 
1982. Pese a las reticencias iniciales de 10s PVDs, enca- 
bezados por el G r u p  de 10s Diez, se consigui6 la incor- 
poraci6n de 10s unuevos temas,, a la Ronda Uruguay a 
traves de una distinci6n efectuada en la Dedaraci6n 
Ministerial de Punta del Este, consistente en la convo- 
catoria por las Partes Contratantes del GATT de las 
negociaciones sobre comercio de mercancias y aspectos 
institucionales y funcionales (Parte I) y de las negocia- 
dones sobre servicios por medio de una convocatoria de 
10s Ministros reunidos en la Conferencia en tanto que 
representantes de sus respectives Estados (Parte 11) 
(GA7'T Focus, October 1986, pp. 1-6). 

Entre 10s compromisos iniciales adoptados por 10s 
Ministros en su Declaraci6n respecto a la Parte I, hay 
que destacar el relativo al mantenimiento del statu quo 
(standstilf), con la no adopci6n de nuevas medidas 
restrictivas y el referido al desmantelarniento de las 
existentes (mllback). 

El inicio de las negociaciones en febrero de 1987' 
determin6 la fijau611 de tres bloques de temas, en cuyo 
seno funcionan Grupos negociadores, bajo la coordina- 

nn más efcctivos -por pyte de lor pnlsa ~ o U P d o s -  que los pmriuos 
m el marco iruamaod de la OMPI o los derivados de los trntados interna- 
a& -como el artículo 28 &I Convenio & París- quc pmnim el 
acccao d Tribund InLQMdonai de Justicia (Cada, 1991: 393). 

5 .  VCnse el texto rrproducido m: b t m u t i d  k g a i  híatm'd, vol. 
XXVI, 1987, pp. 850 y SS. 

ci6n del Comitd de Negociauones Comerciales (CNC), 
que es el 6rgano que supervisa e impulsa los traba- 
jos: 
- Acceso a 10s mercados: induye 10s G r u p s  sobre 

aranceles, medidas no arancelarias, productos tropica- 
les, productos obtenidos de la explotaa6n de recursos 
naturales, textiles y agricultura. 
- Marco jurídico e institucional: incluye 10s G r u p s  

sobre revisi611 de articules del GATT, subvenciones y 
medidas compensadoras, salvaguardias, funcionarnien- 
to del GATT, soluci6n de diferencias y revisi6n de los 
C6digos de la Ronda Tokio. 
- Temas nucuos: incluye los G r u p s  sobre medidas 

en materias de inversiones relacionadas con el comercio 
(TRIMS), la protecci6n de derechos de la propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (TRIPS) y el 
comercio de servicios. 

En didembre de 1988 se produjo la reuni6n inter- 
media en Montreal para waluar 10s avances reaiizados. 
Sin embargo, debido a los desacuerdos persistentes en 
cuaao grupos de trabajo (agricultura, medidas de sal- 
vaguardia, textiles y TRIPS), la segunda fase de la 
Ronda no se inici6 hasta el mes de abril de 1989, tras 
lograrse en la reuni6n de Ginebra un avance en estos te- 
mas. 

La consecuci6n de resultados globales (package rc- 
sults) conduda a pensar que el planteamiento de la 
Ronda podia derivar en el establecimiento de princi- 
pios y normas de general aceptaci6n, permitiendo uor- 
denaru una práctica que gravita excesivamente en per- 
cepcions unilaterales o bilaterales. Asi, el hecho de 
aflorar la interconexi6n de los remas abordados y las 
consecuencias de las medidas estatales, las uconcesio- 
nesw recíprocas o los acuerdos sectoriales, obligaria a las 
Partes Contratantes a replantear determinadas inercias 
negativas para el comercio y a implicar más significau- 
vamente a la opini6n pública y a sus representantes 
(Petersmann, 1989, p. 3 12). 

Uno de 10s resultados más significatives fue el esta- 
blecimiento del Mecanisme de Examen de las Políticas 
Comerciales, que inici6 sus actiidades con motivo de 
la reuni6n del Consejo del GATT en diciembre del 
mismo año analizando las llevadas a cabo por Austra- 
lia, Marruecos y Estados Unidos (New Zealand Mi- 
n i s ~  of External Relations & Trade, 1990: l 17). El 
objetivo de nansparencia que persigue presenta un do- 
ble valor -además de la nansparencia en si misma-, 
puesto que el siguiente paso a medio o largo plazo 
puede conducir a la uwaiuaa6nn colecdva de dichas 
políticas (Qureshi, 1990, 160). 

El final de la Ronda estaba previsto para diciembre 
de 1990 en la reuni6n de Bruselas, que debia adoptar 
globalmente los acuerdos alcanzados por 10s grupos. 
iin embargo, el 7 de diciembre se acord6 el aplaza- 
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miento de las negociaciones, dada la imposibilidad de 
alcanzar un acuerdo. Tras un período de consultas ca- 
nalizadas por el Director Ejecutivo del GATT por 
mandat0 del Presidente del CNC a nivel ministerial, 
Hector Gros Espiell, el 26 de febrero siguiente se deci- 
di6 reanudar las negociaciones (Notirias del Uruguay 
Round, núm. 46, de 4 de mano de 199 1). Durante 
199 1 no se lleg6, sin embargo, a alcanzar un acuerdo, 
por 10 que se ha previsto la fecha del 13 de mero de 
1992 para la continuaci6n de 10s trabajos. 

Las Panes Negociadoras 

Con la panicipaci6n de 108 paises, bien en calidad 
de Partes Contratantes, bien en calidad de Observado- 
res -como es el caso de la antigua URSS, que obtuvo 
dicha condici6n a partir de un acuerdo de 15 de mayo 
de 1990- en el seno de las negociaciones se han perfi- 
lado una serie de posiciones significativas. 

Los pafses en desamllo 

El GATT, por la propia concepci6n del comercio 
internacional que expresan sus principios bbicos, no ha 
sido nunca un foro en el que 10s paises en desarrollo se 
sintieran c6modos. La aeaa6n de la Conferencia de 
Naciones para el Comercio y el Desarrollo (UNC- 
TAD) y su actividad han constituído, a la inversa, un 
marco mucho m b  adecuado para la expresi6n de sus 
reivindicacione~.~ Así, se ha constatado que ccios países 

-- 

ción) presentan unas características específicas que les 
hacen presentarse como un subgrup diferenciado con 
intereses propios (Lutz y Kihl, 1990). Por el10 no debe 
sorprender que adopten o apoyen posiciones diferencia- 
das en las negociaciones. Esta situación produce un 
alejamiento progresivo de algunos principios que confi- 
guraron el Nuwo Orden Económico Internacional 
(NOEI) y, específicamente, el de la ccautonomía colec- 
tivaw de 10s PVD en sus diversas aplicaciones (Abell& 
Honrubia, 1987: 230). 

Un reflejo de las consecuencias de la diversidad de 
situaciones y de temas 10 constituye la creación y el 
activo funcionamiento del Cnrpo CAIRNS, puesto que 
reúne en su seno a PVDs y Estados desarrollados. 
Coordinado por Australia, reúne a 13 paises: Argenti- 
na, Brasil, CanadA, Chile, Colombia, Fiji, Hungría, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Tai- 
landia y Uruguay. Se autodenominan 10s <<productores 
eficientesn y abogan por la supresión de subvenciones y 
ayudas a la agricultura. 

Sin embargo, éste es un caso relativarnente aislado, 
porque en la mayoría de 10s temas 10s PVDs han actua- 
do de manera coordinada, bajo el liderazgo de los pai- 
ses del llamado Grupo de fos Diez. Formado por Brasil, 
India, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Nigeria, 
Pení, Tanzania y Yugoslavia, representa las reivindica- 
ciones comunes a 10s PVDs, redamando la supresi6n 
del Acuerdo Multifibras (AMF) y la liberalizaci6n de 
los textiles, oponiéndose a las pretensiones de 10s paises 
desarrollados respecto de 10s nuevos temas, especial- 
mente en materia de propiedad intelectual y servicios. 

en desmllo,  si bien formalmente in&tos (en d Lar pafru desamUadoJ 
GATT) en pie de igualdad con 10s paises desarrollados, 
panicipan en escaso número y con una incidencia mar- De idéntica manera y pese a posiciones a veces diver- 
ginal en los procesos de toma de decisiones, que se gents  en algunos temas, las paises desaflollados com- 
d-llan en gran al margen de parten un amplio abanico de objetivos. El protagonis- 
constitufdos para e l lo~  (Pigrau i Solt!, 1990: 136-7). mo de las principales potenaas comerciales obliga a 

Además, la solidaridad de los PVD se ha visto com- seAalar las posiciones más significativas que las caracte- 
plicada por la evoluci6n de los últimos afios que ha 
conocido una diversificaci6n en el seno de la categoria 
gendrica.' Los NIC (Paises de reciente industrializa- 

6. ia VIIIa Reuni& de la UNCTAD atá pmritto que se celek en 
~ d e I n d k  (Colombm), del 8 ai 25 de fcbmode 1992. 

7. Ir damembrPd& del andguo bloque rodPLiru pucde incidir en 
w m a y o r ~ d a d , p u c s m q u e ~ t a d e a c c ~ d ~ p m c c s o  
de ~ ó n  m 6 m i a .  dpnw paL9n, como Rumania o Bulgar¡a, ya 
praennkn magnituda inferiores a hs de dpnos PM. Por ejunplo, en 
1988 el PIB ml por habiunm de Rumnnia m infaior ai de Colombia, 
V d ,  MClricooCosa Ria. Sise tieneencuenu lasinuui& mlde 
JlFuwdeLunucvu~bLi~~(&InCEI(mcigunURSS)odelaYugoaP- 
r L d d r i n ~ o E s l o v c n i P , ~ j u s t i f i c n d a I n ~ & & a c o s  
pafm r L crrrgotlP de PVD. 

rizan: 
Ert& Unidos: Impulsa la regulaci6n y apermra de 

mercados derivada de los nuevos temas, exige el des- 
mantelamiento de la Política Agrícola Común de la CE 
(PAC), pero se muesaa más rerniso en temas como los 
textiles -ptopone contingentes globales- o los meca- 
nismos de soluci6n de diferencia, ya que se orienta 
básicamente hacia el bilateralismos y en las medidas 

8. Por ejunplo. unto en abril de 1990, como a inidor de 1992 se 
amronwiosdosmmJapdnyEurdosUnidarplogruloque~ 
ha denominado w amgu9 comadnl*, en h b i m  d l a  como la in- 
durain del autom6vi1, t e k c o m u n ~ ,  semiconductorrs o g ~ d a  orde- 
nadorrs, faciliundo el acrno & los productorrs dounidcnvs  ai meccado 



unilaterales, cuyo mejor exponente es la Secci6n 30 1 de 
la Ley estadounidense de Comercio y Competencia de 
1988 (Pdrez Ribes, 1990). 

Es importante sefialar en este sentido que las medi- 
das de retorsi611 a cuya aplicaci6n Estados Unidos recu- 
rre de manera neciente, a diferencia de las previstas por 
el ~Nuevo Instrumento de Politica Comercial)) de la 
CE (Reglamento del Consejo CE núm. 2641/84, 
DOCE, núm. L 252, p. I), no requieren el recurso 
previo a 10s procedimientos internacionales de soluci6n 
de diferencias. 
La Cornunidad Europea: Acepta el desmantelamien- 

to del AMF y la progresiva liberalizaci6n de los textiles, 
propone un reforzamiento de los instrumentos norma- 
tivos y de control del GATT, aboga por la regulaci6n 
de los nuevos ternas, peto se opone a una apertura 
considerable de mercados agricolas, incompatible con 
los objetivos de la PAC. 

Aunque la coincidencia en las percepciones y 10s 
intereses es muy amplia, las desavenencias con Estados 
Unidos se manifiestan en la practica totalidad de 10s 
temas abordados en las negociaciones, aunque algunas 
-como las relativas a 10s textiles- se han salvado y se 
han alcanzado acuerdos bdsicos al respecto (Comisibn 
CE, 1990, 368-9). 

Japbn: Es el país que mantiene un superávit comer- 
cial más elevado del mundo, el10 se debe, en parte, a 10 
limitado de sus importauones, que suponen una mag- 
nitud porcentual respecto al PIB muy inferior a la esta- 
dounidense o la europea. En agricultura mantiene una 
posici6n similar a la de Estados Unidos respecto a la 
supresi6n de subvenciones a la exportacibn, pero, en 
cambio, propugna el posible mantenimiento de medi- 
das de soporte en el mercado interno, atendiendo a 
mones de cardaet social y preservaa6n de un minimo 
de autosuficiencia vinculado a la nocidn de seguridad 
nacional (Hoekman, 1989: 89-90). 

En el plano del comercio de productos indusmales y 
de 10s serviaos la posia6n de Jap6n parece relativa- 
mente ~6rnoda.~ Pese a sus diferencia con la de Estados 
Unidos y la CE, y a la aplicaci6n de medidas de autoli- 
mitaa6n, éstas no s610 han produado efectos benefi- 
ciosos para los sectores japoneses de exportaa6~1, sino 
que, como lieg6 a argumentar el Secretariado del 
GATT, dichas medidas de autolimitaci6n habian reci- 

bido frecuentemente un impulso por parte japonesa 
(Ruigrok, 1991: 82-82; Lun, 1991: 117). Además, 
en algunos sectores (textiles, por ejemplo) ha pasado a 
ser un importador nato. 

Jap6n es un negociador activo y utiliza el foro multi- 
lateral para hacer frente a determinadas acusaciones 
sobre proteccionisme o prácticas desleales. Dicha acti- 
vidad no va acompafiada de iniciativas poldmicas o 
posiciones intransigentes, sino que se mantiene en una 
linea de ccprudenciar, en favor del multilateralismo y 
en el seno de las directrices comunes adoptada en el 
seno de la OCDE (Adams, 1990: 6 1). 

Lo temas clave de  las negociaciones 

Los cuatro grupos negociadores en 10s que se ha 
mostrado más complejo alcanzar un acuerdo son: agri- 
cultura, textiles, servicios y TRIPS. 

Uno de 10s seaores que con mayor claridad escapan 
de 10s principios básicos del GATT es el de 10s produc- 
tos agricolas. La Ronda Uruguay ha adoptado un enfo- 
que novedoso respecto a este sector. Con anterioridad 
-en las rondas K e ~ e d y  y Tokyo- se habian resaltado 
las especificidades de la producci6n y el comercio agri- 
cola, admitiendo la legitimidad de objetivos y regime- 
nes pamculares, que además hadan hincapik en el tra- 
tamiento por grupos de productos. 

La inexistencia de estas referencias explicitas en la 
Dedaraci6n de Punta del Este obedecía al consenso de 
todas las Partes respecto a la intensidad excesiva de la 
intervenci6n pública en el sector,'' asi como a la super- 
producci6n que conducen a efectos desestabilizadores 
en el mercado mundial (Hoekman, 1989: 88). 

La Comunidad Europea ha focalizado en este tema 
la oposici6n que suscita su Politica Agricola Común 
(PAC) frente a los grandes exportadores agricolas: Es- 
tados Unidos y el G r u p  CAIRNS. Sin embargo, las 
medidas de intervenci6n proteccionista de la CE no son 
un fen6meno aislado. Desde la adopci6n de la Agricul- 
tura Adjustament Art de 1933, Estados Unidos ha 
ejercido una acci611 pública de regulaci6n, organizaci6n 
y esdmulo de su agricultura, aunque los subsidios se 
han reducido desde 1980 por la aplicaa6n de una le- 

japon& y con el obpvo de p a h  el déficit c o m d  con este pals, afrndo 
en 49.000 millona & d 6 k ,  mponsable de casi ia mitad del déñat 
giobai de l a  Estados Unida. 

9. Un hedro indicativo u ref~erc a la conscptDci6n de que pesc a haber 10. E1 Gmpo CAIRNS ahba el conjunco de subvenciona y nyudiu 

sido ademandadow en div- ocasiones, la primera v a  desde 1965 que que 10s pllim d c ~ ~ ~ ~ l l a d ~  M(Hp a producm agdcol~ 

~ ~ p d n  1- de -do de con~-ns  fue 250.000 müioncs de d61m anunla (El Pais, MPdrid. 1 1 de noviembrc de 

1988. 1990). 
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gislacidn y una practica administrativa basada en la 
reducci6n del papel del Estado. El10 ha conducido a 
percibir la PAC como una competencia desleal (Julien, 
1987: 641). 

Sin embargo, 10s mercados agrícolas más interveni- 
dos son, por este orden, Jap6n y 10s paises de la EFTA 
(como Austria y Suiza), seguidos de la CE. Las políticas 
agrícolas de 10s paises de la OCDE presentan fuertes 
similitudes, variando las modalidades de las medidas 
de soporte, su intensidad y su localización en unos u 
otros productos. El10 no ha evitado que el empleo agrí- 
cola se haya reducido a la mitad en el conjunt0 de 
países entre 1960 y 1980, puesto que 10s mayores 
beneficiarios son 10s propietarios de tierras (Hoekrnan, 
1989: 84). 
Las políticas agrícolas mencionada afectan al mer- 

cado internacional en dos sentidos: limitando directa- 
mente el acceso al mercado interno e incentivando la 
produccidn propia. Los efectos son, sin embargo, bas- 
tante dispares. Así, Jap6n es un importador nat0 de 
productos agrícolas, 10s paises exportadores no han de 
soportar la competencia de su agricultura en otros mer- 
cados. La Comunidad es tambiCn un importador agrí- 
cola global, pero contrariamente a J a p h ,  es tambien 
un fuerte exportador de determinados productos." 

La exportaci6n subvencionada de 10s fuertes rtofh 
generados por la PAC disminuye 10s precios en el mer- 
cado internacional y crea incertidumbre en el mismo, 
según fue constatado por el Informe del Panel del 
GATT, que examin6 a instancias de Australia sus efec- 
tos respecto del azúcar (Snyder, 1989: 95). Aunque 
esta prdctica no es exclusiva de la CE, puesto que tam- 
biCn 10s Estados Unidos han utilizado prdcticas de 
dumping en la colocau6n de sus excedentes (Hoekman, 
1989: 84), su persistencia en mantener las líneas gene- 
rales de la PAC y su posici6n en el mercado internacio- 
nal hacen que haya quedado en una posici6n de cua- 
siaislamiento en el G r u p  Negociador. 

En realidad, las negociaciones giran en tomo de un- 
co subtemas: funci6n y definici6n de las ayudas inter- 
nas a través de la Medida Global de Apoyo (MGA), 
modalidades y medidas de acceso a 10s mercados, defi- 
nici6n y regulaci6n de las subvenciones a la exporta- 
u6n, medidas sanitarias y fitosanitarias e impacto de 
estos subtemas en 10s PVD -con especial consideraci6n 
de 10s importadores netos- y en la seguridad alimenta- 
ria (hiotiria~ del Uruguay Round, núm. 46, de 4 de 
marzo de 199 1, p. 4). 

1 1. PUP la CE, sin embargo, el comercio agricola s610 supone un 8 % 
del total, fmte ai 60 % de 10s pductos industriaics y el 25 % de los 
serviaos (EI Pair, Madrid, 8 de diciembre de 1990). 

La CE parte de una concepción que se plantea como 
objetivos el equilibri0 y la estabilización de 10s merca- 
dos agrícolas, pero no su liberalización definitiva. 
(Hoekman, 1989: 89). La posición de la Comisión 
-como Órgano comunitario negociador- se funda en 
una reducción del 30 % de 10s subsidios agrícolas desde 
1986,'' mientras que la posición estadounidense y del 
grupo CAIRNS se basa en una del 75 % desde el final 
de las negociaciones. Representantes de este grupo ha- 
bían manifestado su intención de bloquear posibles 
acuerdos en otros temas si la CE persistia en sus posi- 
ciones en el sector agrícola. 

El énfasis -derivado del paradigma del libre comer- 
cio- puesto por Estados Unidos y el g r u p  CAIRNS 
en alcanzar un acuerdo centrado en una fuerte reduc- 
ción de la MGA choca con diversos datos. 

El primer0 se refiere al objetivo de un elevado grado 
de autoabastecimiento en productos determinados por 
parte de un grupo significativo de Estados como consi- 
deración de seguridad nacional. Japón es uno de dichos 
paises, puesto que deslinda la intervención en el merca- 
do interior de las consecuencias en el ámbito internacio- 
nal. Esta diferenciaci6n entre la reglamentaci6n del 
mercado interior y el comercio exterior, parte de una 
pdctica proteccionista que hace del Estado japonés el 
que mayor gasto efecnia para el soporte de su agricul- 
tura y el que aplica más medidas restrictivas de carácter 
no arancelario (Julien, 1987: 641). Por el10 sería acep- 
table para este país la reducci6n o supresi6n de las 
subvenciones a la exportaci6n, pero no del soporte a la 
producci6n interna. 

El segundo deriva de la aplicaci6n de un regimen 
distinto al de los productos industriales, pues en éste se 
parte de la inadmisibilidad de las subvenciones o ayu- 
das estatales a la producci6n. Así, centrar los acuerdos 
en la reducci6n de la MGA supondría consagrar un 
tram diferenciado al sector agrícola, efecto que parece 
contrario a la voluntad expresada por sus impulsores de 
reconducirlo a 10s regímenes generales del GATT 
(Hoekman, 1989: 94). 

El tercer0 es que cualquier cambio brusco en la PAC 
tendrá repercusiones complejas y arnbivalentes en 10s 
países en desarrollo. Mientras, por una parte, las resti- 
tuciones a la exponaci6n producen efectos desfavora- 
bles para las exportaciones de 10s PVD concurrentes, 
por otra parte, la reducci6n o supresi6n de los subsidios 
y el alza de precios repercutiria desfavorablemente en 

12. Cbn h acqxión de los s u b m s  de fiuras y hortpliur, aigodón. 
lino, tahco. Iripulo, cáíiamo y semilias, sobre los que a práccicamenu 
imposible caiculpr h Medida Global de Ayuda (MGA) y que d lo  x verían 
d u a d o s  en un 10 %. 



los PVD importadores netos de alimentos, asi como en 
la política seguida por la CE en materia de ayuda ali- 
mentaria (Snyder, 1989: 95-96). 

El cuarto es la constatacih de que sin un avance 
significativo en materia de normas sanitarias y fitosani- 
tarias, el acceso a los mercados seguiril siendo muy 
complejo. Para la Comunidad Europea y para otros 
paises desarrollados es difidmente asumible la pro- 
puesta del Grupo CAIRNS de que las medidas sanita- 
rias deben basarse en un ccnivel de riesgo aceptable que 
permita el máximo de oportunidades comercialesw 
(Panerson, 1990: 10 1). 

Posiblemente la aceptaci6n de que el sector agrícola 
no se rije ni debe regirse completamente por el libre 
comercio -puesto que la sanidad, la seguridad alirnen- 
taria, el equilibri0 temtorial, la ayuda alimentaria son 
valores cuya conciliaci6n es necesaria- y, en consecuen- 
cia, la adopcidn de un mdtodo que se centre en el 
control de las politicas específicas fuera más convenien- 
te para la marcha de las negociadones. A corto plazo, 
podria dirigirse a mejorar el acceso a 10s mercados (res- 
tricciones no arancelarias) y a reducir o prohibir las 
subvenciones directa5 o indirectas a la exportaci6n. A 
medio plazo, partiria de la adopci6n y perfecciona- 
miento conceptual y estadística de la MGA para con- 
trolar su paulatina reducci6n. Además, parece impres- 
cindible retener un metodo de reducci6n por categorias 
de productos tal como propone la CE. 

Textiles 

El comercio mundial de textiles y vestida tiene una 
importancia relativa que queda patentizada por el si- 
guiente dato: en 1982 supuso un 5 % del comercio 
mundial y un 10 % del total de productos rnanufactu- 
rados, suponiendo un 1 1 % del valor de las exponacio- 
nes totales de 10s PVD y una marta parte de la corres- 
pondiente a manufacturas (Majmudar, 1988: 109). 
Asirnismo, ambos subsectores supomn entre un 15 % 
y un 30 % del valor aadido generado en las manufac- 
turas, ocupando entre un 20 9% y un 40 % de 10s traba- 
jadores industriales (Tang, 1989: 5 1). 

Desde 1973, con las sucesivas adaptaciones del 
Acuerdo Multifibras (AMF), 10s intercambios texriles 
se rigen de iure por un régirnen derogatori0 de las reglas 
del GATT," que se concreta en acuerdos bilaterales de 
autolimitacidn de exportaciones. La causa es que 10s 
principales paises importadores son Estados desarrolla- 

1 3  Dc hecho, un precedente 10 constituy6 el Acuerdo a Corto Plazo 
sobre el Comercio de Textiles de Algod6n, concluido en 1961, seguido del 
Acuerdo a Largo Plazo para 10s mismos productos que posteriormente 
desemboc6 en el primer AMF. 

dos, cuya competitividad se sinia en un nivel deccecien- 
te (Flory, 1986: 337). El precursor de las resaicaones 
fue Estados Unidos quien habia obtenido del Gobierno 
japonés de la postguerra los primeros acuerdos bdatera- 
les para salvar su actuaci6n a la luz de las &posiciones 
del GATT. 

Formalmente, el AMF cubre su adecuaci6n al 
GATT recurriendo a conceptos tales como la udesorga- 
nizacibn de mercado* -definido por las Partes Contra- 
tantes en 1960- o invocando la *especial atencibn que 
debe otorgarse a las necesidades de los PVDw, aunque 
en la pdctica la única particularidad es que son las 
exponaciones de estos paises las que es& contingents- 
das (Khavand, 1987:1.252). 

El resultado de la aplicaci6n de este régirnen es la 
compartimentaci6n de 10s principales mercados de im- 
ponaci6n a partir de un sistema de cuotas por paises y 
productos. Se traca de un sistema absolutamente con- 
trario a la dilusula de la Naci6n Más Favorecida 
(NMF) que encarna el principio de no discriminaci6n, 
puesto que se basa en la anibuci6n y congelaa6n de 
cuotas. Beneficia tanto a las industria protegida en los 
paises deiarrollados -aunque la pérdida de empleos en 
el sector es constante, 10 que permite afirmar que se ha 
convertida más en un mecanismo de protecci6n de mil- 
quinas que de empleos (Tang, 1989: 55)- como a 
aquellos PVD exportadores que obtuvieron las prime- 
ras cuotas y que cierran el acceso a aquellos que han 
desanollado su capacidad en un momento más tar- 
dio. 

El funcionamiento del mercado muestra cuán aleja- 
do estil el paradigma del libre comercio de un sector 
que funciona en base a la obtenci6n de la mota por el 
exportador (desde el momento del contrato al embar- 
que), conduce a la reducci6n de las fumas exponado- 
ras, a la produccidn en paises diferentes bajo formas de 
subcontrataci6n y a la compraventa de cuotas, frecuen- 
temente con fmes especulatives (Khanna, 1990: 81- 
94). 

El objetivo establecido por las negociauones es el de 
la plena aplicacidn de 10s principios y reglas del GATT, 
a través de una fase intermedia que consistiria en un 
régirnen provisional aplicable durante un período de 
transicidn a iniciar al termino de las negociaciones 
(GATT, 1989). El retono a 10s principios del G A n  
implicaria la reformulacidn de conceptos como la de- 
sorganizacidn del mercado y la selectividad que funda- 
rnentan las rnedidas restrictivas de los paises desarrolla- 
dos. 

La posicidn de 10s PVD exportadores dirigida a la 
renegociacidn se estructur6 en tomo al ctcomunicado 
de M6xicon, adoptado por 10s representantes de 2 1 
paises reunidos en este país en abril de 1985. Esta 
plataforma se basaba en una visidn muy critica del 
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AMF, destacando que uen los PVD, las resuicuones a 
la importaci6n aplicadas en virmd del AMF perjudican 
10s procesos y las perspectivas de desarrollo, causan un 
importante defiat en 10s ingresos por exportaciones y 
agravan los serios problemas de la deuda y la balanza 
de pagos de estos paísesw. Esta evolucidn ha puesto de 
relieve la inadecuaci6n del AMF en tanto que instru- 
mento de la reglamentaci6n del comercio internacional 
de 10s textiles y vestidos. 

Sin embargo, esta reivindicaci6n generalizada hay 
que presentarla con matices. Los tres bloques de PVD 
exportadores de textiles tienen intereses diferenciados. 
El gtupo que domina el mercado (10s NICs, y especial- 
mente Corea, Taiwan y Hong-Kong), asi como el ter- 
cer g r u p  de exportadores sub-marginales parecen con- 
formes con las cuotas garantizadas de acceso a 10s 
mercados principales de importau611 (Estados Unidos, 
la CE y la EFTA), mientras que quienes se sienten más 
perjudicados son 10s exportadores medios (Brasil, In- 
dia, China o Pakistán). Este g r u p  intermedio, ha visto 
c6mo las cuotas asignadas a principios de 10s &os 
ochenta, que les aseguraban un confortable acceso a 10s 
mercados, ahora son insuficientes para su capacidad 
(Khanna, 1990: 73-74). 

La indusi611 de éste y otros ((temas nuevos,, en la 
Ronda Uruguay ha provocado diversas dificultades. 
Una de ellas, aunque no la más significativa por ahora, 
consiste en incidir en el siempre delicado problema de 
la distribuci6n de competencias entre la CE y sus Esta- 
dos miembros. La Comisi6n Europea participa en las 
negociaciones en representaci6n de la Comunidad. El 
Consejo comunitario, al aprobar la Declaraci6n de 
Punta del Este, adopt6 las orientaciones de base globa- 
les que incluían este tema, pero declar6 que el10 no 
implicaba que la cuesti6n de la competencia sobre las 
relaciones exteriores en materia de prestaci6n de servi- 
cios pudiera considerarse zanjada en favor de la Comu- 
nidad (Perreau de Pinninck, 199 1). 

La iniciativa parti6 de 10s Estados Unidos, cuya Ley 
de Comercio de 1974 ya contemplaba una estrategia 
jurídica tendente a la liberalizaci6n del comercio de 
servicios. Un reflejo de esta posici6n en 10s foros inter- 
nacionales fue la inclusi6n del termino ccservicios>) en 
determinados c6digos adoptados en la Tokyo Round y 
el acuerdo en el seno de la OCDE para que el Comitd 
de Comercio iniciara en 1980 un estudio sobre el co- 
mercio internacional en este Ambito. 

La aprobaci6n de la nueva Ley estadounidense sobre 
Comercio y Aranceles en octubre de 1984 demostrd la 
persistencia de este país en la línea anteriormente em- 
prendida. Su voluntad se expresaba de manera rotunda 

en palabras de un representante del Departamento de 
Comercio de 10s EE.UU.: (dos Estados Unidos insisti- 
rán en la relaci6n entre las concesiones en el comercio de 
bienes y el comercio de servicios en cualquier negocia- 
ci6n futura, cualquiera que sea el lugar o la forma en 
que se realicew (Feketekuty, 198 5). 

Una vez m b ,  la eleca6n del GA'IT como foro de 
negociaci6n de materias -como la navegaci6n aerea y 
marítima o las telecomunicaciones- objeto de las com- 
petencias de otras Organizaciones Internacionales obe- 
dece a la insatisfaca6n por la labor normativa de dichas 
instituciones, que desde la aproximaci6n estadouniden- 
se del libre comercio s610 han conducido a propiciar la 
intervenci6n estatal dirigida a asegurar objetivos de 
control de las accividades. El resultado seria la pdrdida 
de 10s beneficios de la competitividad y la implicaci6n 
creciente de las autoridades nacionales, distorsionando 
el funcionamiento de dichos sectores (Lazar, 199 1 : 
136). 

El marco juridico que configura la posici6n de Esta- 
dos Unidos en la Ronda Ur~guay, '~  -secundada en 
iíneas generales por 10s demis miembros de la OCDE- - 
se rige por unos fines y objetivos: el establecimiento de 
un marco general y la reglamentaci6n sectorial de los 
servicios sometidos a una liberalizaci6n progresiva y la 
obligaah de standstill. Incluiria la aplicaci6n a los 
servicios cca larga distancia* o c(despersonalizados~ y a 
la Inversi6n Extranjera Directa (IED) en servicios. La 
competencia y el derecho de cada país a la reglamenta- 
a6n de sus sectores de servicios y la obtenci6n de bene- 
ficio~ globales para todos 10s países con independencia 
de su grado de desarrollo acaban de configurar estos 
objetivos. 

La propuesta se articu1a:en torno a 10s siguientes 
principios: Transparencia (se concreta en dos obligacio- 
nes: publicaci6n de 10s actos normativos en fase prepa- 
ratoria y definitiva y notificaci6n a otros paises con 
establecimiento de consultas), no discriminaci6n (las 
ventajas establecidas en el marco se otorgarían, en prin- 
cipio, a todas las partes signatarias), trato nacional 
(para 10s prestadores de servicios extranjeros), aplica- 
ci6n de normas de la competencia a 10s monopolios 
sancionados por el Estado, procedimientos no discrimi- 
natorios de acreditación (sujetos a la proporcionalidad 
entre las exigencias solicitadas y las características del 
servicio) y control de las subvenciones estatales (prohi- 

14. Resenta grandes concordancias con las propuestas efectuada por 
el importante lobby llamado uCoalici6n de indusnias de serviciosn, que 
'agrupa la rnayor parte de las ETNs relevantes del sector y cuya perspectiva 
sobre la apermra del comercio internacional de servicios hacía hincapie en 
los temas puestos por Estados LJnidos en la mesa de negociaci6n (Véase: 
*Services, the new economyn, Fmtunr, 10 de junio de 1985). 



bici6n general respecro de las dirigidas a la exportaci6n 
y un compromiso para las internas que afecte a compe- 
tidores extranjeros de otros países signatarios). 

Se arbitraria un procedimiento de consultas y arreglo 
de diferencias sobre la interpretaci6n de éstas disposi- 
ciones, inspirados en 10s artículos XXII y XXIII del 
GATT u otros acuerdos andogos sobre medidas no 
arancelarias (GATT, 1987). 

En principio, parece aceptado por todas las Partes 
negociadoras que se adopte un Acuerdo Marco de Ser- 
vicios (AMS). La oposici6n generica de 10s PVD ha ido 
perdiendo fuerza, pero subsisten tanto las reticencias, 
como las dificultades conceptuales y técnicas respecto a 
la definici6n del cccomercio de servicios)) y a la delimi- 
taci6n de 10s subsectores, puesto que en muchos casos 
su propia configuraci6n deriva de la legislaci6n interna. 
Las diferencia y paralelismos con el comercio de mer- 
candas son uno de los obsdcuios para avanzar en este 
tema. 

Tambikn varia el acento según el subsector del que 
se trate. Por ejemplo, mientras EE.UU. exige la apertu- 
ra de mercados como la.informAtica, pretende dejar 
fuera otros, como telecomunicaciones y transporte ma- 
r í t im~ y a h  (Fernhdez, 199 l: 3 18). 

Un resumen aftico de estas propuestas se dirige a 
destacar varios puntos. Primero, hay una contradicci6n 
entre la voluntad de aplicar a 10s servicios un marco 
jurídic0 similar al que rige para las mercanuas, sin con- 
templar medidas de desiguaidad compensadora en fa- 
vor de los PVD, puesto que el equivalente al Sistema 
de Preferencias Generalizadas en materia de prestacio- 
nes de servicios no es aceptado por los países desarrolla- 
dos, por considerar su aplicaci6n en este ámbito como 
poco efectiva o distomionadora (Nicolaides, 1989: 
135). 

Segundo, se adopta una delimitaci6n de servicios 
que favorece a los Estados desarrollados. En esta línea, 
la selecci6n de servicios contemplada evita, por ejem- 
plo, las medidas liberalizadoras de 10s rnovimientos de 
personas relacionados con la prestaci6n (por temor a 10s 
flujos migratorios), mientras que se acentúan las exi- 
gencias en 10s subsectores de prestaciones a darga dis- 
tancia~ y a las facilidades de establecimiento. (Hindley, 
1986). Para los PVD es m b  relwante la distinci6n 
entre servicios prestados al productor y servicios presta- 
dos al consumidor, puesto que 10s primeros tienen una 
mayor incidencia en el proceso de desamollo, tendiendo 
a aear una ccinfraesrmctura de serviciosn, cuya impor- 
tancia viene siendo destacada reiteradamente por los 
estudios e informes de la UNCTAD (Abellh H o m -  
bia, 1987: 231). 

Tercero, se ignora -una vet mb-  que junto al obje- 
tivo del libre comercio hay que conciliar otros intereses 
básicos. En materia de servicios la concentraci6n del 

mercado en pocs Empresas Transnacionales (ETN) y 
pocos países, comporta que 10s Estados establezcan la 
necesidad de controlar determinados servicios (tesencia- 
les, para su seguridad, su economia, su sanidad o su 
sistema educativo (Gibbs y Hayashi, 199 1: 18). 

Las tensiones entre Estados Unidos y Brasil por la 
normativa proteccionista de éste último en el sector 
informitico son expresivas de estos intereses, cuando se 
atiende al argumento de Renato Archer, ex-ministro 
brasilefio de Ciencia y Tecnologia: <<la informatica no 
es s610 una industria, es la llave de nuestro desarrollo 
cientifico, tecnol6gico y socialn. Esta concepci6n aplica- 
da a 10s sectores de la informatica y las telecomunica- 
ciones ha proporcionado resultados muy considerables 
a las empresas locales, permitiendo una notable com- 
petitividad en el mercado interno e internacional (Balt- 
hazar, 1987: 268). En estos sectores debe admitirse un 
cierto paralelismo entre fuerte regulaci6n pública, in- 
tervenci6n estatal y proteccionisme con los resultados 
logrados por 10s N I G  asiiticos con la aplicaci6n del 
modelo de strategic trade policy al comercio de mercan- 
cías. 

La posici6n de 10s PVD ha ido evolucionando, espe- 
cialrnente desde el desdoblamiento del G r u p  de los 
Diez en uno latinoarnericano y caribdo -formado por 
1 1 países- y otro afroasidtico -7 países-, que presen- 
taron sendas contrapropuestas en el primer semestre de 
1990. 

Los elementos comunes pasan por 10s siguientes fi- 
nes y principios: objetivos específicos y duraci6n limita- 
da (excluye del marco el derecho de establecimiento, la 
IED y la inmigraci6n internacional), indusi611 de las 
transacciones temporales que comporten la prestaci6~1, 
de 10s consumidores y de 10s factores de producci6n, 
liberalizaci6n progresiva, reciprocidad relativa (la exi- 
gencia de liberalizacidn tendría en menta la situaci6n y 
el grado de desarrollo de cada PVD), participaci6n cre- 
ciente de 10s PVD con medidas de promoci6n, trato 
diferenciado de las empresas extranjeras (quedaria des- 
cartada la automaticidad del mato nacional*), exdu- 
si6n de determinados sectores por razones de interés 
general (moral pública, valores culturales y sociales, 
seguridad y sanidad, medio ambiente, seguridad naao- 
nal y el desarrollo), posibilidad de adopci6n de medi- 
das de salvaguardia y aeaci6n de una nuwa Organiza- 
ci6n distinta del GATT (Khor Kok Peng, 1991: 
216-217). 

La flexibilidad en la aplicaci6n de estas posiciones 
(en una aplicaci6n ccpaís por país*) permitirla una pro- 
fundizaci6n en 10s criterios para establecer un marco 
conceptual y normativo de 10s servicios con especial 
atencidn a los problemas del desarrollo de los PVD y el 
refonarniento de la cooperacidn, en un proceso de libe- 
-alizaci6n limitada, progresiva y condicionada. 
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A pesar de las dificultades para avanzar hacia un 
acuerdo -como se manifiesta en el documento presen- 
tado a la reuni6n de Bruselas (ccAcuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios,, doc. MTN.TNC/W/ 
35)-, hay que senalar que una actitud de rechazo fron- 
tai de las tesis liberalizadoras conduciria a la definici611 
del marco internacional sin la adecuada participaci6n 
de 10s PVD y que llevaria a dos fendmenos indeseables 
para sus intereses: 
- la marginaci6n creciente del sector servicios y, en 

consecuencia, la aplicación progresiva de 10s principios 
y normas establecidas a medida de 10s intereses de 10s 
paises desarrollados debida a la evoluci6n de facto de 
las transacciones, como ha ocurrido con la lenta pero 
inexorable aceptaci6n del GATT como marco multila- 
t e d  del comercio de mercancías; 
- la generalizacidn de concesiones arrancadas bilate- 

taimente por la aplicaci6n de medidas de retorsih. Se 
tram de 10 que graficamente se puede calificar de ccex- 
pansi6n voluntaria de las importaciones~~, como com- 
plemento de la limitaci6n voluntaria de exportaciones 
(Bhagwati, 1988: 34). Las lecciones de la utilizacidn 
de la seccidn 301 de la ley estadounidense para fonar 
la apertura del mercado coreano de seguros ilustran que 
el resultado en estos casos es la obtenci6n o inaemento 
de cuotas de mercado y no la formulacidn de principios 
o normas considerados como raonables o equitativos 
(Yoon-Je, 1987). 

Tampoco se ajusta a sus intereses un quid pro quo 
que pasara por las concesiones -y pérdidas seguras de 
mercado- en las transacciones de servicios a cambio de 
improbables ~ganancias, en el comercio de bienes. La 
participacidn en la definicidn de un acuerdo 10 más 
equilibrado posible en servicios deberia ser un objetivo 
aper sen para 10s PVD (Bhagwati, 1988: 33-34). 

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
commio (aTRIM) y D e d o s  de la pmpiedad 
intelectual vinculados al comercio (aTRIPu) 

Estos dos atemas nuevosu presentan en común con 
10s servicios el hecho de haber recibido una oposicidn 
frontal por parte de 10s PVD -tanto a su regulacidn en 
el marco del GATT, como respecto de 10s contenidos 
de las propuestas presentadas por 10s paises desarrolla- 
dos-, 10 que permite explicar el limitado avance de las 
negodaciones al respecto. 

En cuanto a las Medidas en materia de inversions 
relacionadas con el comercio (TRIM), 10s trabajos del 
Grupo Negociador se han centrado en la identificaci6n 
de las modalidades de inversidn que tienen incidencia 
en el comercio internacional y en la determinaci6n de 
sus efectos. 

El primer paso de identificaci6n y dasificacidn de 

TRIMs se ha visto facilitado por 10s trabajos paralelos 
del Comité de Comercio de la OCDE, puesto que este 
tema ha sido objeto de un análisis permanente en el 
seno de esta Organización desde la adopción de unas 
Directrices (Gutdeltnes) sobre las empresas multinacio- 
nales y la inversión extranjera en 1976. " 

En cuanto a 10s efectos, se han presentado diversas 
aproximaciones, aunque la que ha tenido más impacto 
es la elaborada por Japón, que pasa por la distincion de 
dos tipos de TRIMs: las que contravienen las disposi- 
ciones del GATT y aquellas que sin contravenir10 tie- 
nen efectos distorsionadores del comercio (Tejeilo Ca- 
sanova, 1990: 64). 

La variedad de TRIMs empleada en las normativa5 
prácticas administrativas de 10s PVD es muy notable. 
Incluye obligaciones de participación local en la pro- 
duccidn, de exp6rtaci6n (normalmente, porcentajes de 
producción), de equilibrio comercial, (importaciones 
equivalentes o inferiores a las exportaciones), de accio- 
nariado local, limitaci6n de repatriaci6n de beneficios y 
sobre control de carnbios, transferencia de tecnologia, o 
limitaciones de producción (reserva de mercados a las 
empresas locales). 

Estas medidas de control se han justificado en base a 
evitar ciertas tendencias nocivas para 10s intereses y el 
desarrollo del PVD receptor de la inversi6n, como: la 
monopolizaci6n de sectores por empresas extranjeras, la 
imposibilidad de generar grupos autóctonos de directi- 
vos, técnicos e investigadores de alto nivel, 10s fuertes 
desajustes en la balanza de pagos o la concentraci6n 
industrial o demogdfica en zonas ya congestionada 
(Pinol Rull, 1983: 39 1). 

La supresi6n de la mayor pane de estas medidas y el 
establecimiento de la regla del tratamiento nacional del 
inversor extranjero constituyen el epicentro de las pro- 
puestas de 10s países desarrollados. El argumento de su 
incidencia en el comercio internacional y la utilizacidn 
del GATT como foro de debate es una novedad relati- 
va, puesto que ya habia sido objeto de atenci6n en la 
aCarta de La Habana* (Bouhacene, 182: 76). Desde 
la ola de nacionalizaciones que sigui6 a la independen- 
cia de muchos PVD, 10s paises desarrollados han perse- 
guido la elaboraci6n y aceptaci6n de normas vinculan- 
tes para la protecci6n de la IED, estableciendose 
diversos instrumentos e instituciones multilaterales, 
cuya efectividad se considera aún inferior a 10s tratados 
bilaterales (Akinsaya, 1987). 

En mano de 1990 catorce PVDs (el G r u p  de 10s 

15. k lana6n  del Conup, de 2 1 de junio de 1976, (OCDE, P w -  
/A L761 20). Tambitn vimc rrproducida rn Iutmational bgal híaterials, 
vol. IS, 1976, págs. 969 y SS. 



Diez y China, entre otros) present6 una propuesta de 
contenido exactamente inverso: que se analizaran las 
prdcticas inversoras de las ETNs y se negociara un régi- 
men de control de las inversiones distorsionadoras del 
comercio. Dicho documeto argumentaba que no debía 
en ningún caso discutirse la legitimidad de las medidas 
gubemamentales, sino de 10s efectos adversos significa- 
tivos y directos sobre el comercio de determinada me- 
didas particulares y las posibilidades de contramestar- 
10s. Se niega con el10 cualquier posibilidad de incluir la 
elaboraci6n de un tdgimen juridico internacional para 
la IED en el mandat0 de la Ronda Umguay, ni de 
menoscabar las competencias de 10s Gobiemos para 
adoptar las medidas que consideren opormnas para 
proteger 10s intereses nacionales (Khor Kok Peng, 
1991: 218-219). 

En la reuni6n de Bmsel;is de diciembre de 1990 no 
lleg6 a debatirse un proyecto de acuerdo, puesto que, 
parad6jicamente, las únicas coinudenaas se dan respec- 
to a las'divergencias fundamentales entre las Partes y 
que se refieren a aspectos bilsicos de las negociauones: 
ámbito de aplicaci6n; nivel de disciplina; paises en de- 
sarrollo y prácticas comerciales restrictivas. Las deiibe- 
raciones técnicas dirigida a la elabotacidn de una 
ccpmeba de efectos~ que resultara viable parecen cen- 
trar la k e a  de avance hacia una posible regulaci6n de 
este tema. (N0ticia.r del Uruguay Round, núm. 46 ,4  de 
mano de 1991, p. 9). 

En el tema de los derechos de la propiedad intelec- 
tual v ip lados  al comercio, las posiciones están igual- 
mente enfrentadas, pero, en cierto sentido, podría de- 
cirse que invertidas. En efecto, las propuestas de 10s 
paises desarrollados se dirigen a obtener garantías de 
regulaa6n y de efectividad en la acci611 gubemamental 
de los PVDs. 

La protecci6n efectiva de las patentes farma~duticas'~ 
o los diMos de moda es una de las exigencias de 10s 
paises desarrollados," que, bajo la perspectiva de mejo- 
rar la transferenaa de tecnologia hacia los PVD, t r a m  
de impulsar a través de una normativa internacional 
fuera del marco de la OMPI. Como precedente puede 
sefialarse que Estados Unidos y la Comunidad Europea 
ya trataron de introducir en el marco de la Tokyo Round 
un proyecto de C6digo contra la importaci6n de pro- 
ductos que fueran imitaciones o falsificaciones. 

16. En 1988 se contabiiban 49 paisa que mancenlnn SI adusidn 
por razoncs de manrmer la política sanicprin cn cosm prequibla (Jayeruri- 
ya. 1988: 118). 

17. Un informe de ia Inmnntionai Tradc Comission de los Estados 
Unidos d m b a  -sobre ia bPrc de datos pública y es os ad bor- 
que 1P1 mprrsec dounidcnses habían perdido enme 43.000 y 61.000 
millona de d d h  a 1986 por este concep0 (PCrrz R i b a  1990 p. 4.643. 
Conier, 1991: 385). 

En los proyectos presentados por los paises desarro- 
llados se plantea la regulaci6n de la práctica totalidad 
de 10s derechos de la propiedd intelectual, con la única 
excepción de 10s contemplados en la Convenci611 sobre 
ProtecciQ de Nuevas Variedades de Plantas de 196 1. 
La normativa incluiría expresamente 10s derechos de 
autor y correlatives, marca comercial, denominaciones 
de origen e indicadores geogtdficos, diMos industria- 
les, patentes y topografias de circuitos integrados. 

El problema de la relaci6n con las Convenciones 
internacionales en vigor -(especialmente las de Bema, 
Roma, Paris y Washington), a cuya adhesi6n redama- 
ba la propuesta de la CE-, se solucionaria a través de la 
doctrina de la incotpwation by reference, adquiriendo el 
conjunt0 del Derecho aplicable una coherencia que se- 
ria beneficiosa para la efectividad de la protecci6n (Cot- 
tier, 1991: 396). 

Sin embargo, esta voluntad de regularizar el merca- 
do y acabar con las prácticas consideradas desleales de 
10s PVD al ignorar la protecci6n de 10s Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI), debe contrapesarse por 
una serie de constataciones que -de nuevo- muestran 
que las reglas de la competencia tampoc0 son plena- 
mente respetadas por los paises desarrollados. Asi, par- 
tiendo de que s610 un 1 % de las patentes mundiales 
pertenecen a personas o sociedades bajo la jurisdicci6n 
de 10s PVD, en la practica las ETNs suelen registrar 
sistemdticamente sus derechos en 10s PVDs s610 para 
impedir que posibles competidores puedan utilizar vd- 
lidamente las tecnologías o descubrimientos que han 
obtenido. 

Las fuertes reticencias que inicialmente oponian los 
PVD a la indusidn del tema en el marco juridico e 
institucional del GATT se han ido matizando en virtud 
de dos mones. La primera, porque -como en otros 
casos- la utiiizaci6n de medidas de retorsi6n bilaterales 
por parte de los países desartoliados y, muy especial- 
mente, por Estados Unidos, hace que una oposia6n 
frontal sea impracticable. Este pais ha ido estableciendo 
acuerdos bilaterales con PVDs significatives por su 
competitividad en el mercado mundial (Corea del Sur, 
Brasil, Argentina, Mdxico o Chile), obteniendo impor- 
tantes concesiones, que en algunos &os han llegado a 
la apiicaci6n retroactiva de leyes nacionales (Basombrio, 
1990: 7 1-72). Esta práctica parece hacer preferible la 
aceptaa6n de unos prinapios y prodirnientos muitiia- 
teraies que progresivamente rijan en este ámbito. 

La seguda, porque las negociauones no impiican 
necesariamente la marginaa6n de o m  Otgmizaaones 
-como la OMPI, la UNESCO o la UNCTAD- en la 
concreci6n y aplicaa6n de los acuerdos y puede condu- 
ur  a desbloquear determinados aspectos de las reivindi- 
caciones de los PVD en materia de cwperaa6n aentifi- 
ca y tecnol6gica. 
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Sin embargo, todavia puede considerarse lejana la 
posibilidad de un acuerdo, porque la cuesti6n es de una 
gran complejidad. Hay que tener en cuenta algunos de 
los tipos de problemas que se presentan: 10s diferentes 
dmbitos, intensidades y principios normativos que ri- 
gen el comercio, por una parte, y la propiedad intelec- 
tual, por otra. Asi, mientras el GATT regula flujos 
dinhicos de mercancias, las normas sobre DPI 10 ha- 
cen respecto de derechos esdticos de intangibles. Mien- 
nas las Convenciones sobre DPI dejan un amplio mar- 
gen a los Estados Parte para regular el alcance y el 
grado de proteccibn, las normas del GATT son mucho 
m b  limitativas de dicha disaecionalidad. La propia 
concepcibn que preside los principios del GATT, como 
la cldusula de la NaciQ rnás Favorecida (NMF) o el 
trato nacional, es de difícil aplicaci6n en este h b i t o .  

Además, habrd que estudiar q d  modalidades deben 
actuar para scompensaru el distinto grado de desarro- 
iio de 10s Estados y permitir el acceso y la participaci6n 
aeciente de 10s PVD en el mercado de la tecnologia. 
Por una parte, acentuando las medidas de cooperaci6n 
en este campo y por otra estableciendo determinados 
debetes a los titulares de DPI y de sanciones en caso de 
ejeraao indebido de 10s mismos. Estas consideraciones 
todavia estaban ausentes del Compo~ite Draft por el 
Residente del Grupo Negociador de 10s TRIPs en ju- 
nio de 1990, hecho que determin6 que no fuera acep- 
tado como base para la reuni6n de Bruselas (Dhanjee y 
Boisson Chazournes, 1990). 

Consideraciones finales 

El desarrollo de las negociaciones de la Ronda Uru- 
guay muestra un panorama múltiple -cuasiuniversal- 
de intereses y alianzas cruzadas, una verdadera radio- 
grafia de la actual Comunidad Internacional. Este es el 
resultado de situaciones y concepciones diversas, pero 
tambidn de la excesiva ambici6n demostrada para ne- 
gociar con metodos intergubernamentales un acuerdo 
que alcanza una complejidad sustantiva como la que en 
su dia represent6 el Derecho del Mar, puesto que se ha 
pasado de un marco tarifaria con Partes Contratantes 
reducidas y homogéneas a un debate de grandes di- 
mensiones sobre la economia internacional. 

La defensa formal del paradigma del libre comercio 
y de sus principios conexos como base única y suficiente 
para ordenar y estimulat los intercambios comerciales 
y, en consecuencia, la prospetidad y el desarrollo oculta 
a duras penas una realidad bastante distinta. La main~- 
tmam thinking de 10s paises desarrollados dekría tener 
en cuenta las limitaciones con que la experiencia ha 
caracterizado la base conceptual de organismos como el 

GATT o el Fondo Monetario Internacional (FMI) con 
la misma insistencia con que ha combatido algunos de 
10s errores en que se incurrid en la formulación del 
NOEI. 

En este sentido, el cclibre comercio)) se ha convertido 
en un arma arrojadiza para obtener concesiones de otros 
paises en sectores favorables, mientras se invocan otros 
objetivos legítimos, como la seguridad internacional, la 
sanidad pública, 10s derechos sociales o el medio am- 
biente para escapar de su ámbito en aquellos sectores 
en 10s que la situación se invierte. 

La importancia del comercio en las relaciones inter- 
nacionales y su implicación con otros Ambitos exigen el 
reconocimiento de objetivos rnás amplios -desde una 
perspectiva derivada de 10s propósitos de la Carta de la 
ONU- y el recuno a conceptos complementarios de la 
libertad comercial, como son la cooperación, la estabili- 
dad y la cohesi6n, que impidan la desarticulaci6n cre- 
ciente de su tegirnen jurídic0 internacional. 

Si la reciente actualidad ha acabado con la dialhica 
Este-Oeste, la encarnada por la división Norte-Sur 
-aunque es mucho rnás sólida- tarnpoco es insalvable. 
Cada vet es rnás difícil ignorar la existencia de f u m  
bolsas de marginacidn y pobreza en el mundo desarro- 
llado -que las fuertes tendencias a la inmigraci6n pue- 
den agravar, mientras que tarnbién se constata la inser- 
ci6n de pequeí'ias dites de los PVD en los circuitos rnás 
activos de la economia mundial. Paradojas como la 
uriqueza petrolera* de ciertos Estados en vias de desa- 
noiio o la competitividad de Empresas Transnacionales 
exportadoras en estos países (particuiarmente, pueden 
sellalatse como ejemplos Brasil, Thailandia o Filipinas) 
muestran que ni el slibre mercado*, ni la intervenci6n 
y el estatalismo conducen directamente al desarrollo. 

La toma en consideraci6n de objetivos y propuestas 
normativas formulados en el seno de oaos organismos, 
como la UNCTAD, podria conducir al establecimiento 
de un nuevo paradigma rnás complejo y equilibrado 
que permita superar las limitadones del GATT- 
tratado y sus instrumentos jurídicos conexos, incorpo- 
rando, por ejemplo, normas e instmmencos intemacio- 
nales de control de las actividades de la ETNs. Sobre 
esta base, parece inevitable la reforma del GATT- 
organizaci6n o la aeaci6n de un organisme distinto, 
dotado de una estructura institucional rnás consistente 
y cuyos 6rganos dispongan de mayor poder normativo, 
puesto que la permanencia y atemporalidad de 10s te- 
mas negociados en la Ronda Uruguay y su expansivi- 
dad incontenible parecen poco propicias a su regulaci6n 
exdusiva por medio de Conferencias Interguberna- 
mentales. 

Estas soluciones no parece que vayan a produarse 
como consecuencia inmediata de las negociaciones en 
curso, cuyos avatares han hecho temer en determinados 



momentos un fracaso rotundo. Sin embargo, ayudan a 
perfilar qud elementos normativos (sustantivos y proce- 
sales) del GATT-tratado presentan una mayor solidez 
y tambiCn apuntan posibles desarrollos del regimen 
jurídic0 resultante. Asimismo, en el plano institucional 
tambidn se ha avanzado en este sentido. La creaci6n y 
puesta en funcionamiento del Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales parece una base interesante 
en esta direcci6n. Otro elemento a retener del GATT- 
Organizaci6n es el desarrollo de 10s mecanismos y pro- 
cedimientos de soluci6n de diferencia, que podrían 
mantenerse, perfeccionados, en la futura estructura ins- 
titucional. 

Por el momento esta claro que cualquier f6rmula de 
creaci6n de una Organizaci6n con poderes normativos 
se halla muy lejos de 10s intereses de las grandes poten- 
cias comerciales y que la reforma del GATT es dificil 
en las actuaies circunstancias. Esto se hace más evidente 
cuando se valoran las dificultades para alcanzar acuer- 
dos en temas sectoriales, pero tampoc0 deben seguir 
ignorándose algunas lecciones que el largo proceso de 
integraci6n europeo -que pivota en tomo del comer- 
cio- puede aportar en cuanto a la identificaci6n de 
objecivos, formulaci6n de principios y la utilizaci6n de 
th i cas  normativas originaies. 

La responsabiidad de no alcanzar un acuerdo en el 
plazo previsto fue atribuida a la CE por su incapacidad 
de ofrecer una propuesta viable de renovaci6n de la 
PAC. Pero es bien cierto que.las otras potencias comer- 
ciales -EE.UU. y Jap6n- han manifestado idkntica 
inflexiljilidad y que 10s mayores perjudicados pueden 
ser 10s PVD, cuya marginaci6n creciente en la econo- 
mia internacional coincide con una concenaaci6n pro- 
gresiva del comercio y la inversidn en 10s paises de la 
OCDE. En este sentido, las fumes desavenencias entre 
10s paises desanollados siempre pueden desembocar en 
cctreguasu en virtud de su mutua capacidad negociado- 
ra. Sin embargo, 10s PVD cacecen de esa posibilidad y, 
con contadas excepciones, verian aún más agravada su 
posici6n si la Ronda Uruguay concluye sin un acuerdo 
satisfactori0 y equitativo, aunque aún sea insuficiente. 
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