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La Organizacion Mundial de Come r
cia (OMC) co rist itu ye el resu ltado de 
oc ho rondas de n egociaciones rela
cio na das can el fun cio na miento del 
com ercio mundial, las cuales co nclu 
ye ron ca n la Ro nda de Urugua y en 
1994 . D ichas ro ndas se desarrollaron 
en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Ad ua neros y Comercio 
(GATT) creado en la posgucrra, hacia 
el ana de 1947 . 

D esde su constitucion , este acue r
do sign ifico pa ra el siste ma econo
mi co mundial la est ructu ra juridica 
qu e deberi a regir las relaciones co
me rciales imernacionales de los pal
ses part icip antes. Can su creacion se 
buscaba qu e todos los paises se ben e
ficiar an de la lib er alizacion del co
m ercia . Los principi os basicos de este 
sistem a so n: a) 1a no discriminacion, 
b) la reciprocidad, y c) latransparencia. 

D esde la puesta en m archa del 
GA TT h asta la cre acion de la O MC 
en enero de 1995, el come rcio inter
n acional se t ransforrno vertigioosa
mente hasta const itui rse en un co 
m ercia global. En ese sen tido , m as 
que sustitui r a dicho acue rdo , la OMC 
co nstituye el edificio a la in stitucion 
internacional qu e h abra de normar 

el co m ercio mundial ca n base en el 
marco jur idi co es t ab lecido en lo s 
diversos acue rdo s conte rnplados en 
el GATT, Yde los qu e ernan en de las 
futu ras co n ferenc ias ministeri ales de 
la O rgan izac io n Mundi al d e C o
rner cio. 

C a n la firm a del acta fina l de la 
R onda Uruguay del GA TT , en abril 
de 1994 en M arraqu ech , quedaro n 
definidos los prop osiros y los co nte
nidos de la O MC , 10 cua l se bas a en 
los pr in cipio s bas ico s que di eron 
or igen al GATT. La O MC tiene co m o 
eleme nt os priocip ales: a) los acuerdos 
multilat eral es; b) el en tend imien ro 
relarivo a las n ormas y procedi m ien 
tos por los que se rige 1a so lucio ri de 
di fer encias, y c) el m ecanismo de 
exa rnen de las polit icas comerc iales . 

La OMC co n st ituye 0 0 so lo el 
re sultado de las tensi ones asociadas 
a lo s intereses co merc ia les d e los 
d ist intos pais es participan tes en las 
di ve rsas rondas, sino que responde a 
la n ecesid ad de inclu ir en el GA TT 
aspectos reJacionado s ca n comercio 
y m edio ambi ente , co mercio de 
servicio s y aspecto s re lacio nados can 
la propiedad intelectual . Asim ismo , 
la OMC pret en de co rist it u irse en un 
siste ma in stitucional similar al Ban co 
Mundial, el Fo n da M onetario In ter

nacic n al a la OCDE, y supone elpaso 
de una o rgauizacion p ro visional, que 
era elGA T l', a b co nst itucion de una 
nueva in su tuci[)11 q l e rnnta una 
m ay or homa ge i eidad in stituciori al 
co m o rcspuesta a la glo balizacion 0 

mundializacion del cornercio 

La O rganizacion Mundial de C om er
cio co rist it uyc un rnet odo de prote c
cio n de las ventajas que cada mi ern
bra espe ra ob te ner de los acue rdo s, 
en los que se sefiala t arn bi en un a 
con tr apres tac ion ; establece un orde n 
prevent iva de posibles violacio oes de 
los com p ro m isos adq uiridos y una 
co nt inua bu squ ed a de restableccr los 
eq uilibr ios de der ech os y obligacio 
n es que pud ie ran rompcrse como 
co nsecue oc ia de alguna medida ado p
tada pa r cada mi embro. Asi, cada 
p a ri icipante t ierie la obligaci6n de 
ate nder las solicitudes que puedao 
p resen tarl e ot ro u ot ro s m iem bros 
que se co ns ide ren perj udi cados. 

Baja la OMC dest acan t res impor
tantes aspectos en relacion ca n sus 
rniembros: a) que en t odo m om en ta 
y en cada un a de las fases priva la 
busqueda de una so luci6 n acordada 
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ent re los miernb asimplicados; b) que 
de n o conse gu irs e un acu erdo se 
invitara al m iembro qu e adopto la 
medida o bjeto de co n troversia a re
ti rarla, y c) S1no se produce ese resul

tado , los organos o po rtunos pueden 
auto riz ar la aplicacio n de m edidas de 
co rn pensacio n dentro de los mi sm os 
am bitos y sectores 0 en areas distintas 
(Diaz y Avila, 1995). 

D esde el in icio de la ultima ro nda 
del GAT T en 1986 , co nocida co mo 
R onda d e Uruguay , se p re tendi o 
esiablece r un d1alog o N o rte- Sur par a 
abo rdar los problemas estructu ra les 
que en ire n taban los paises en desa
rr ollo; deb e destacarse qu e las roridas 

. . . . 
anten o res Slem p re estuvieron onen
tadas estrategicarnen te a dar respues
ta a los ob jetivos come rc iales de las 
nacio nes del No rte . 

D e hech o , hast a ames de la co ns 
ti t.uci o n d e la OM C e l co me rc io 
mundial se m antuvo co ncentrado en 
los tres grandes bl oques co m erciales 
m as im po rtan tes del mundo: A m e
rica del N orte, Europa, Japo n yalgu
nas o t ras eco riom ias asia ticas, que 
abso rb ian el 80 pOl' ciento del co me r
cio mundial, mi entras qu e los paises 
en desarro llo participarori co n m e
nos del 20 pOl'ciento, a pe sar de qu e 
co ncen tran m as del 75 pOl'cierito de 
la poblaciori mundial (BoLetfn ICY 
Econom ico, 1995). 

La OMC , com o 10 fu e el G ATT, 
es un o rga n ismo gu e muy prob a
blem ente seguira estando o rien tado 
a resolver , so bre tod o, los prob lemas 
de crec im ien to de las na ciones indus
trializadas, asi co mo las tensiones gu e 
se gener an entre estas poria con
quista de nuevos m er cados 0 p Ol' el 
abaratamiemo de cos tos co mo me ca
nism o de co m pet it iv idad . 

T an es asi que algunos te mas co mo 
el co mercio de se rv icios, las teleco

municaciones, las te cnolog ias de la 
informacion, la electro nics, la protec
cio n ambiental , lo s imercambios 
financieros, las compras pub licus y 
la regu lacion 0 reglarn entacion de los 
mercauo s de trabaj o de los paises 
pobres co ns tituyen algu nos de los 
gran des [en omenos de la globaliza 
cio n y enf ren tan serias resisten cias 
p OI' p arte (:e los paises industrializa
dos para ser in corpo rados en la agen
da de las re uniones m in ister iales de 
la OMC (Orozco et aI., 1996). 

Con la cr eacion de in O M C se 
pretende supe r'.! !' los r r..iblern s U~ 

en iren to el G ATT en la pro m ocion 

de la libre circu lacio n de m ercan cias 
co mo co nsecuen cia del su rgim iento 
de ba rreras no arancelarias y el pro
teccionism o administrarivo d e los 
paises industrializados. 

Mi em ras que el GAT T int ento 
reducir las ayudas pub licas y o t ros 
efectos disto rsionadores del co mer
cio mundial, la O MC pret ende mi
nimizar las co nsecue nc ias es t ructu 

rales del estado soc ial y dern ocr.itico 
de derecho. Sob re todo porgue su 
o bjetivo es promover la adaptacion 
de las legislaciones na cionales y la 
aplicacion de los principi os aceptados 
co mo o bligato rios . Pero Ia O MC 
busca princip almente el sorne tim ien
to de las diieren cias ent re paises co n 
d isun tos p cderes co merciales y eco
norn icos a las n orrnas estab lecidas en 
los acuerdos de Marraquech. 

En ese sen tido, la O MC recoge 
del G A TT: a) los m andatos especi
ficos so bre la relacion en tre comercio 
y m edi a ambieme y el log ro de una 
ma y o r co he renc ia en la fo rm ulac i6 n 
de la polltica eco n6 mica a ni vel m un
dial; b) las cuestiones evocadas en la 
ult ima ronda , en tre las q ue se in
d uyen la in version internacional y 
el regionalism o, y c) las gue aun te

n iendo antecedentes en la histo ria del 
GATT se preseman co n nueva in ten 
sidad, entre las que desta ca la relacion 
en tre polirica co m ercial y politica de 
co rnpetencia, asi co mo la re laciori 
ent re co rnercio y n ormas lab orales, 

. .. . 
y co rne rc ro y m o vimientos migrat o
rios (D iaz y Avila, 1995). 

La resistericia a la incorporaci6n 
de los temas antes sefialados en las 
luturas curn bres minist eri ales tiene 
que ver basicarn ente con el funciona
mien to de los m ercad os y cl co 
m ercio de los pai ses industrializados. 

11 ' 11 I 

I 1 ·1 . .. I • l 11m 11 

I I I 1 'i J 

En algu nos temas co mo co m ercio y 
polit icas sociales - legislacion lab oral
res alta cl hech o de qu e m uchos pro 
ductos de co rpo rac io nes transn acio
nales obte n idos en paises co n m en os 
ex ige nc ias en m at eria de derecho 
laboral pueden co nsc guir situac io nes 

. . 
qu e se co nvierten en ven tap co m 
peti tiva respecto a o tros paises indus
t ria lizad os co n m ayores exigenc ias 
socia les . 

O t ros gr andes temas so n las 1'011
ti cas co merciales y de co m peten cia, 
pues las diferencias en las legisla
cio rres na cionales so bre co rnpetenc ia, 
co n su m ay or 0 m en or rigidez, pu e
den lim itar elacceso de firm as ex tran
jeras 0 la h u ida de las em p resas. Por 
ella la OMC busca ajus tar las pollti 
cas econom icas de sus paises mi em
bros ala serie de princip ios aco rdados 
baj o el GAT T y so meterlas a una 
vigilancia inte rn acion al (DlaZy Avi
la, 1995). 

En 10 que resp ecta a la necesidad 
de incluir en la no rm ativa co m ercial 
internacion al una "clausul a soc ial", 
algu nos pai ses indust rializados, yaun 
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conomfa internee on I 

los no industrializad os , o po ne n un a 
ser ia resistencia. Es pecialm en te p or
que una nonnati vidad lab o ral basica 
de caracte r internacio nal su po ndria 
garantizar un minimo de bien est ar a 
la clase trabaj adora de todo el plane
ta, pero ello ida en co n t ra de los 
cos tos laborales, que harlan p erder 
com pe tit iv idad a las transnacionales 
en la luch a por los grandes m ercados 
mundiales y regionales. 

Pai ses co mo Est ados Unidos se 
han resist ida a introducir estas nor
mas lab orales porque temen q ue se 
genere una m ovi liza ci6n de la indus
tria n orteamericana ha ci a M exi co 
an te el favorable m en or costo labor al 
y la ausenci a de sin dic aros li bres 
(Avila y Diaz, 1996); panicularmcnte 
si se co nside ra qu e existe el den omi
nado dumping soc ial, el cual favo rece 
particula rrn ente al vec ino pais del 
norte y es cues t io nado por o tros pai
ses industriali zados pOI' sign ificar 
p ara las t ransn acionales n ortearner i
can as establecidas en M exico un m e
can ismo de co m pet it iv idad interna
cio na l gra cias a 10 barat o de la m ana 
de o bra y la desp rotecci6n labo ral y 
ambiental. 

Otro elernento clave para la plen a 
liberali zacion mundial del co m ercio 
es la re lac ion entre este y el medio 
arnbiente , el cual de in co rpo rarse a 
la agenda ida en co n t ra del protec
cio nismo japon es que establece, por 
seguridad y respet o al m edio am bien
te, una se rie de n ormas tecnicas que 
favorecen en particu lar a sus co nce
sio na rios, 10 cual lim ita la lib re co m 
peten cia y restringe las co m p ras a 
det erminados pai ses . 

De igual forma, la in corporacion 
de estas c1ausulas en las negociaciones 
de la O MC id a en detrimento de las 
transn acionales n orteamericanas es
tablecidas en Mexico, que ante la falta 

de protecci6n am bien ta l y labora l se 
han esta blecido en la zo na lronteri za . 

A simismo , se o bse rv a qu e tanto 
las acc iones de los gobiernos co mo 
los bloques re gio na les o bstaculizan 
la parti cipaciori de las em presas ex
tranjeras en las "l icitacio nes p ub li
cas", 10 cual favo recl.: a los secto res 

protegidos y fac il it a el estab leci
miento de precios dentro de estes en 
co ndicio nes de o ligopol io . 

Esta sit u acio n se aplica a cas os 
como el del tratado de libre cornercio 
ca n Ameri ca del Norte . Este, lejos 
de gen era r un efeeto de creacio ri de 
co rne rcio, se ha co nve rt ido en un 
fen omen o de desviacion de co rne rcio 
(esto es, co m p rar m as ca ro a socios 
del bloque y no m as barato a ter ceros 
paises} , en detrimento del ni vel de 
precios y del acceso a m ejores ni veles 
de bienestar. 

I' reo u paciones 1I 10. 
miell h u ~ J(, I . Me 

Un aspecto que preocupa a los paises 
miembro s de la O MC se refi ere, 
igualme nte , al problema de la co rrup
cion, tema qu e se propon e inco rp o
rar a laagenda del organismo co mer
cial para evit ar el so borno de agentes 
publicos extranjeros qu e 10 em plean 
con el fin de o bte ne r liciraciones 
publicas a co rit ratos en el exte rior 
(sob re m edicamen to s dafiinos, tecn o
lo gias q ue perjud ic an el m edio 
am biente , etcetera). 

La ausen cia de leyes en esta ma
teri a en otros paises, segun Estad os 
U nidos, ha co loc ado a este ultimo en 
una situac i6 n de desv entaja co m pe 
t it iva, so b re to do porque mi en tras 
que este cue nta can una legi slacian 
q ue penaliza a las em pres as n orte
ame ricanas que so bornan agentes 
extranj eros co n el fin de ganar co n

cur sas pub licos, o t ros paises per
mit en e incluso fomentan fiscal 
m ente el so bo rno; can ella o bt ienen 
una ve n taja co rn pe t it iva i l icit a que 
les pen n ite rec ibir un bu en n um ero 
de co n tra tos en el ext eri o r y au rne n
tar sus ex ponacio nes (Domi ng uez, 
1996). 

La ause nc ia de p ol iti cas elec t ivas 

fr en te a la co m pete n cia perrnite que 
algunas practicas pri vadas, co mo los 
oligopol ies, impidan e! acceso al mer
cado en c ues t io ri; par ella se in te nra 

qu e la O MC interven ga a las perslga. 
Est o es un tanto diflcil si se co ns idera 
qu e muchos paises industri alizados, 
ent re elias Dinamarca, Noruega, Ca
nad a, Sui za , Gran Bre ta fia, Alerna
rna, Jap an , Estados U ni dos, Fran cia 
y Belgica , rnantienen los m as altos 
indices de co rru pcion en este cam po . 

Los paises que podrian ve rse ma s 
afccta dos par csta n orrnati va sc ria n 
los propios paises desa rr oll ados de 
Norte ame rica pues Canada es un o de 
los qu e ti enen m as altos indices . ca n 
9 y el de Es tados U n idos es de 7.6, 
mientras q ue el de Mexico es de 3.3 
pumos (D ominguez , 1996). 

H asta aha ra elcomercio mundial 
sc ha vista afec ta do no s610 por las 
regulaciones admin ist rati vas, sino 
por Ia heterogeneidad e inestabilidad 
de lo s tipos de cam bro, por 10 que la 
O M C prete nde dese rn pefiar tarnbien 
un pap el import.ante en la armorn

zac i6 n de los rnercad os fina nc ieros 
ent re los paises mi embros para ev ita r 
el efecto deslcal de la politica de tipo 
de ca m b ia (devaluac io ri-su bvalua
cio n), la cua l en su caso puede alte rar 
el ritmo del co me rcio exterior y de
sincen t ivar la in ver sion ext ran jera 
ent re los palses miembros del orga
I11smo . 

ESla ini ciati va se entiende m as en 
fu nc ion del interes de la U nion Euro-
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pea par rest arle presen cia al FOI,do 
Monetario Internacional, can sede en 
WashingtOn, y [ortalecer lapresen cia 
de la O rgan izac io n Mundial de C o
mer cia en los m ercados fin an ciero s, 
en tanto instituciori de o rigen eu ro 
pea. 

Por eso, au n que en m as de un 
terci o de las econ orni as en desarrollo 
la relacion ent re inv ersion di rect a 0 

el co rne rc io ex te rio r y el product o 
interne bruto ha disminuido en la 
ultima deca da debido a la in est abi
lidad financ iera, el asu nto es de ma 
yo r in teres est raregico para las n acio
nes industrializadas qu e par a resol ver 
la sit uac ion de los paises po bres . 

O tro te rna relevante que fue esca
samen te abordado en el GA TT Y qu e 
requeri ra ser ate ridido por la O MC 
es el relacionado can el "pro tecc io
nism o administrat ive", qu e tiene que 
ver n o solo co n el proteccionisrn o 
ara nce lario clas ico, sino que es un 
nuevo proreccio nism o de tip o no 
ara ncelario y que resp onde ma s a las 
exigenc ias estructurales del propio 
Estado de bien estar de los paises in
du striali za dos, pero que afecta las 
relaciones de intercambio entre pai
ses pobres y rice s. 

Pod emos deci r que el prot eccio
rusrno admin istrat ive se caracte riza 
par: a) la aplicac io n de un sistema 
juridico, junto co n Ia aplicac io n de 
no rmas administ rat ivas, que se refie
re n est r ict arnen te a l contenido de 
norrnas tecni cas, asi co mo de exigen
cias eco no rn icas qu e o bst aculizan ]a 

libre circu lacio n de mercan das; b) la 
ap li caci on de normas alt ruist as 0 

gen ero sas p ar a p rot eger al co n su

rnido r, el media ambiente a que de
fiendan la co rnpeten cia, y c) par la 
propi a co m ple jidad de los Est ados 
modernos, en tanto Estado s de es
tructura publica co mpleja, principal
mente de pai ses desarrollados (A.vila 
Al varez , 1993) . 

La justilicacion de csta clase de 
protecci o n isruo se susre n ta en la 
existenc ia de practicas desleales co mo 
el dumping social y el du mping eco
logico de los paises men os desarro
llados, qu e norrnalmente tienen cos 
tos de prcduccion inb'; ' res a los de 
los paises desar rollados. 

. nclu iione 

F rente a estas realid ades, a pesar de 
la interven ciori de la Organizac io n 
Mundial de Corne rcio y de los ben e
ficios eco rio micos que podria supo 
ner la lib er alizacion mundial del 
come rcio, esta pu ede llegar a genera r 
un a serie de te ns io ries p oliticas y 
soe iales dentro de los paises miern 
bros, asi co mo ciertas restricciories a 
los gestores de politica. Adern as, es 
importante destacar qu e laglobalize
cio n 0 mundializacion del co rnercio 
pu ede Ilegal' a incrernenr ar las ten sio
nes entre los paises corne rcian tes e 
incrern entar las tentac iones pro tec 
cionistas entre bloques co merciales 
(Bole{l n ICE Economico, 1997) . 

D ebe co nside rarse tam bien que la 
ex iste nc ia de no rmas medi oambien
tal es, co ndicio nes lab orales de los 
trabajadores y n orrnas so bre el res
pew a la propiedad industrial e inte
lectual, ent re ot ras , requier en de un a 
serie de mecanismos legales que debe

ran respetar los miembro s partici
pant es, 10 cua l puede llegar a suponer 
cierto rnalest ar en la opinion publica. 
En especial porque todo proceso de 
apertu ra co me rc ial gene ra cam bios 
en la distribucion de la renta y la 
perdida de co rnpetenc ia de algunos 
secto res prcducti vos, 10 cual puede 
provo car el rompimiento de lo s 
acue rdos multilater ales a escala rnun
dial a partir de los regiona lismos . 
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