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l NTRDDUCC ION 

Con este trabajo, se pretende motivat· y fundamentar 

la existencia y aplicación del segundo part•afo del a.131 

c., tanto en la época en que tuvo sL1 orÍgen, como em la 

actual, tomando en consideraci6n las circunstancias que 

pt•opiciaron SLl incll.tsi6n en el sistema jLwÍdico me1<ica

no. De igua~ forma se real i :::at•á un estL1d io del precepto 

ccJnstitucional encuadrandolo en un marco jurídico pt•opio 

estableciendo su legitimidad dentro del misma. 

Con t:al propósito 1 el trabajo se encuentra dividido 

en ·tre;:; capítulos, siendo el primero de ellos el relati

vo al or'Ígen y evolL1ciÓn del comercio , s1..1 importancia 

en la vida del hómbre y las escuelas que en torno a el 

se han creado a traves de los siglos:; entre el las desta

can el Mercantili'smo, la Fisiocracia y el Liberalismo 

Económico, enuncic:.ndo!::e las principales aportaciones de 

las mismas a la teoria del comercio internacional, QLte 

en la actualidad constituye el motor del a L~canomfa mL\n-

dial. 

En el capitulo II, se anali:an y estudian los moti

vos y argumentos expresados por el Ejecutivo Federal, al 

someter al Congreso de la Union, la iniciativa de refor

ma constitucional consistente en la adicion del segundo 

part"afo del a. 131 C. En opinion nuestra, los argumen-

tos debatidos aportaron los elementos suficientes pat"'a 

conseguir la aprobació'n de la iniciativa, no obstante, 



el futuro cambiarla radicalmente la visi6n que para en

tonces se tenia del comercio internacional. 

En esta parte, tambien enunciamos someramente algu

nos de los antecedentes qlle influenciaron la inclusión 

de esta disposición en nuestro sistema, sobre todo los 

relativos al pensamiento norteamericano. 

La parte medular de este cap{tulo y del trabajo 

mismo, consiste en el an,lisis jurídico del segundo pa

rrafo del a.131 C., considerandola desde el punto de 

vista del derecho constitucional, administrativo y fis

cal, que basicmaente consti~uyen su marco regulatorio. 

El enál isi s consiste en determinar cual es la na tu-

raleza jurídica de la facultad que consigna el precepto 

cons ti tL1c ion al, cual es su campo de ~cción, su legitimi-

dad y su adecuación con la realidad actual de nuestro 

sistema. De igL1al forma se anal i ::an algunas de las dis

posiciones de otras leyes que guardan estrecha relación 

con la disposición constitucional. 

En el capitulo II~, que constituye la parte final 

del tt•abajo, se bLtsca aplicar la facultad consignada ~n 

el segundo parra fo del a. 131 C. a la real id ad económica 

y comercial del M~xico actual, que ha tendido a consoli

darse mediante la celebraci6n de acuerdos internaciona

les en diversas materias, pero sobre todo en la comer-



cial, puesto que siendo el Ejecutivo Federal el encarga

do de la política exterior, se han celebrado acuerdos 

comercialea de gran enver9adura como la adhesi6n al GATT 

en 1986, la firma del Tratado de Montevideo de 1961 y 

1981 para formar parte de la ALALC y ALAD! respectiva

mente, el Tratado de libre comercio c::nn Chile en 1991, 

la participación en las reuniones de la Conferencia para 

la Cuenca d~l Pacffico y finalmente las negociaciones 

encaminadas a la aprobac iÓn del Tratado Norteamericano 

de libre comercio con Ca.nada y Estadas Unidos.; todos 

ellos constituyen uno de los medios mas importantes de 

qu~ se vale el Gobierno Fedet•al para consolidar su pro

ceso de ~p~rtut•a frente al e::te1·1or, iniciado hace una 

decada, y que i°Jretende fundamentalmente lograr fines 

políticos~ econdmicos y sociales, pero prioritariamen-· 

encontrar la fórmula para consolidar el desa1•rollo sus

tentable del país, con la consecuente elevaci6n del 

nivel de vida de la población. 

Para concluir el trabajo. se presentan atgunas con

sideraciones. personales en torno al tema desarrollado, 

con el propósito de ubicar· la relación entre el derecho 

y la realidad actwü asi como su coexistenci3 o su nece

sidad de cambio, pero siempre al ampat•o de los princi

pios· jurídicos ft.1ndamentales. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES SOCIOECONDMICOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

A> GENERALIDADES 

Comen::aremos ~stableciendo, en t~1~minos generales, 

los antecedentes del comerc:io e::terior¡ para ello es pre

ciso determinllr qLte el comercios~ h2.llc"\ presente en to

dos los momentos y aspectos de la vidrt del hombre, inclu

so desde sus más remotos orígenes. 

El comercio surge con la división del t~·abajo, lo 

que permite la especiali::ac:ión del hombre pero, tambu:1n, 

provoca la carencia de aqllel los bienes qLte no es capaz de 

producir, y por tanto es necesario cbten<:?r de.~ '.:rt::c~c.s t-.om

bres con quienes inicialmente t~ealiz~ba intercambios, pe

ro con el transcl.lrso del tiempo s~ convü•tió en el c:omer•

cio. 

El comercio es la actividad lucrc"\tiva que consiste 

~n intermediar dH~ecta o indirec:tamerite entre productor~s 

y consumidores con i:=ol objeto de facilitar y promover 1a 

circulación de la riqueza. 

La &volL~ciÓn del comercio significa su ampliac:id'n en 

el volumer1 y e;·:tensi6n d::: los intercambios, al greda d9 

eatralimitarse de Ltna determinada zona gecgr~fica. 

Así, éste común fenómeno económico, trae como 

i;:onsecuenc:ia el surgimiento del comercio internacio

internacional; es decir cuando la necesidad del hombre 
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de producción local, o en su defecto de satisfactores que 

no produce su ::ona geográfica, se crea el intet·cambio de 

esos bienes, con otros pueblos c:Ltya ubicación geo

gre\f ica es distinta, y que t1demás carecen de ellos. 

Los fenicios desde sus m&s remotos origenes, gracias 

c1 su desarrollo marítimo dieren paso a la evolL1ción de la 

actividad comercial, llegando a dominar desde el Medite

rráneo hasta el occidente de Afric:a y ELtropa. 

De tal forma que el llamado comercio intet-nacional, o 

intercambio de bienes y servicios entre individuos perte

necientes a dos o más pueblos, adquirió vital importancia 

y se convirtió en la. actividad ~c:onómica preponderante de 

civil~::aciones como los griegos, quienes durante tres si-

glas dominaron el comercio internacional. No obstante, 

fueron desplazados por los rc!"anos cuyo desarrollo mili

tar diÓ oaso al E:stablecimiento de rutas c:omer~ciales, 

controlando Europa en su parte oc:cidental, Medio Oriente 

y el norte d' Africa. 

Ue éste modo la capital del Imperio Romano se convir

tió en el más importante centro de intercambio de produc

tos. A la caída del Imperio Romano, con el surgimiento 

del sistema feudal la economía descans6 sobre el regimen 

de la servidumbre en el ámbito de la agricultura y de los 
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gremios en materia manufacturera. 

Sin embargo, la escasez y lo rudimentario de l8s co-

municac:iones y la insegw~idad de les i;;ransportes, deter-

minaron la tendencia a una ec:onomla preponderantemente 

consuntiva, en la cual los productos se obten{an y consu-

mían en el propio hogar o cuando menos en la localidad. 

Además los impuestos alcabalatorios, los diferentes 

sistemas de pesas y medidas. la anarquía monetaria y la-s 

manipulaciones especulativas con las monedas, eran facto-

res que favorecían el desat·rcl lo de las transacciones lo-

cales e interloc:ales. < 1 ) 

A pesar del 9r·an retraso que se manifestaba En !.os 

feudos en todos los aspectos de la vida del hombre, sur

' gen paralelamente a ello, la lucha religiosa o Guerra 

Santa, cene: retada con la Cruzadas que con SLI prop&si to de 

despojar a las musulmanes del dominio de Tii;!'rra Santa, 

pt"avac:aron el surgimiento y desarrollo del comet~cio en 

los puertos italianos con las poblaciones costeras de Si-

ria, extendiendose hasta oc:c:idente. 

Can ello, los comerciantes se convirtieron en la 

clase más importante de 'entre los plebeyos;. intercambián-

dese principalmente productos que provenían de oriente 

( 1 ) TORRES Gaytan, Ricardo. Teoría del Comei~cia Inter. 

nacional. 15a.ed. Siglo XXI; 1q99, Mexic:o. 
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c:omo sedas, especies, perlas y otros, que lograron gran 

demanda; así, la necesidad y busqueda de esos productos, 

trajo como resultado las primeras exploraciones, la crea

ción de nuevas rutas comerciales a Oriente y el descubri

miento d~ América. 

La economía feudal, sin embargo tuvo cierta evolu-

cic:!n que e~identemente Influyó en la actividad 

comercial, y se desarrolló de acuerdo a las siguientes 

etapas: 

En lB primera, denominada pol ític:a de depósitos 

la función de la mercancra era dar ganancia a la 

ciudad, E-Sto es, 5e büsaba en el principio de comprar ba

rato y vender caro, es decir, el c:omerc:io sólo interesaba 

por su aspecto lucrativo 

Durante• la segunda etapa, c:asi a fines del feu

dalismo se practicó la llamadci. pol{tic:.a de abastos que 

teni'a como principio fundamental 1 considerar a los cen

tros urbanos como entidades consumidoras. 

La pol{tica comet~c:ial se oriento en interés del con

sumidor y en consecuencia, los precios bajos era lo que 

más preocupaba. 

En la.tercera ~tapa se comienza a perfilar ya, 

una pal Ítica mercan ti 1 ista, en la cual la Nación ya es 

considerada como centro prodLtctcr, y los art{culos se 

elaboran preferentemente con fines de e:"portac:iÓn y sub-
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· sidiariamente pa1~a la satisfac:c:iÓn de las necesidades de! 

consumo locales. 

Esta pol{tica, se crient6 predominantemente hacia 

un interés productor, en cuya caso el peligro consistía 

en produci.r mercancías que no fueran vendidas. 

Bl EL MERCANTILISMO 

Empezaremos diciendo, que son los mercantilistas los 

primeros en preocuparse por anal izar y establecer leyes 

en materia de intercambio internacional, ya que antes del 

siglo XVI no existían los e~tados propiamente constituí-

dos, y el comercio internacional no había tenido la Sl.lfi-

ciente relevancia en c.1.lgunas regiones del m1,..1ndo. 

El prop6si to fundamental de los mere anti lis tas era 

' 
la constituci6n de un estado económicamente rico y polí-

tic amen te poderoso. 

De tal modo, que los mercantilistas lucharon dentro 

·de sus respectivos países por eliminar las alcabalas, 

abolir los privilegios locales y el re9imen aná'rquico en 

materia monetarid, fiscal y de pesas y medida~; y en ge-

neral en contra de todo proteccionismo local que nignifi-

cara trabas al libre jueQo de intereses económicos. 

De igL1al forma se pronunciaron por la suborc1inaci6n 

del individuo al Estado, y porque los recursos se explo-
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taran en beneficio de este, partiendo del principio de 

que la actividad económica es un medio no para satisfacer 

las necesidades sino para fortalecer al Estado. 

Para alcan::::ar estos fines, proousieron L1n sistema 

de mayor 1 ibertad ec:ono'mic:a entre las regiones de cada 

pai .. s. que fortaleciera. la unidad nacional em lo ec:onÓmico 

y en lo poti"tico. De tal forma qL1e con el establecimien

to y constitucid'h de los esté.\dos en base a la fusión de 

dt? varios feudos se inició la ampliación del mercado na-

cional, para dar paso al monopolio del comercio exterior 

el ·incremento de la producción industrial, el desarrollo 

de los transportes, el t.1so intensificado del crédito y la 

moneda, y sobre 'todo, la división y especialización del 

trabajo. 

·El mercantilismo no fue propiamente el estudio del 

desarrollo económico, sino la eHposiciÓn de múltiples me

didas para influi1~ sobre el, y el Estado era un medio pa

ra fortalecer en lo económico a la Nación, con preferen-

cia respe'cto al individuo. 2 

1 2 1 Ob. cít. pag. 33 y 34 
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Por otra parte, contribuyeron en gran medida al-de

sarrol lo de esta c:ot~riente del pensamiento ec:on6mico, di

versos factores, c:omo la cxpansi6n de la bur91...1esia mer

cantil y el surgimiento del Estado moderno, el mayor in

teres por la riqueza, asi como la r•efcrma t"el igiosa y el 

consecuente relajamiento del poder del Papa, el invento 

de los modelos intercambiables de la imprenta que popula

rizo la cultura. Tuvo particular importancia el descu

brimiento de America, que 3umento no solo la variedad de 

mercancías y el volumen del comercio, sino tambien el 

caudal de metales preciosos, los que al circulat" influye

ron en el desarrollo de las economias europeas. 
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PRINCIPALES APORTACIONES OEL MERCANTILISMO EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR. 

ll TEORIA DE LA BALANZA COMERCIAL.-

La teor!a de la balanza comercial fue la base del de-

sat"rollo del pensamiento mercantilista y encontró la far-

ma de lograr un balanza comercial favorable. Los mercan-

ti lis tas fueron partidarios de la inte1~venc:ión directa o 

indirecta del Estado, qLle debía promover las exportacio-

nes, restringi,. las importaciones, y en 9enet~a1 proteger 
. . 

a la clase comerciante ejerciendo un control riguroso en 

el consumo de artículos de lujo importados y caros. Para 

el lo, los mercanti 1 is tas consideraran que et~ct necesario 

establecer al tos 'aranceles y reglamentar severamente el 

comercio con el €Xterior • 

. Por otra pat~te, los mercan ti 1 is tas desc:Ltbrieron que 

la diferencia entre las importaciones y las e:<portaciones 

se habían de pagar en metales preciosos, es decir, que 

los saldes de la balanza comerc:ial producían o un ingreso 

o representaban salida de metales. También r·ec:onocieron 

que el volumen de exportaciones e importaciones depend{a 

de los nivel:es relativos de precios entre los ~a!ses. 

Finalmente insistieron en que el dinero era un fac-

ter estimulante de la producción y que su propietario te

n(a derecho a percibir un tipo de interés pot' s~ un fac

tor artific:ic"l de la porduc:ción diferente al natural. 
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Los Úl t irnos mercant i 1 í stas observaron oLte ~l t"eparto 

desigual de los rec:ursos naturales en el mundo, ! levaba 

forzosamente al intercambio internacional, y era menester 

de los pueblos, reglamentar esa activide.d para beneficie 

de los mismos. 

- 9 -



C> LA FISIOCRACIA 

La fisiccracia, es la escuela econÓmic:a que busca 

obtener riqueza mediante el cultivo de la tierru. 

La fisiocracia se basa en el principio anterior, de

bido a qu~ surge en el siglo XVIII en Franciü 1 país 

eminentemente agr{cola, a pesar de la orientación in

dustrial im~re~a por Colbert desde el siglo anterior. 

Asi, los fisiocratas creyeron encontrar un principio 

fundamental que regía todo el proceso productivp, y qu~ 

quedó condensado en la frase : Laissez faire , laissez 

passer. De acuerdo a este principio, la riqueza de las 

nLv: ion~s se considerd' un fenómeno natural que los seres 

humanos produc{art espontáneamente. La mejor pol!tica que 

debía practicar el Estado era la de no intet•venir en ~i 

1 ibre juego de la'S fuerzas económicas. En consecuencia. 

los fisiÓcratas sostuvieron que el libre desarrollo de 

la actividad humana guiada por la ley natural producía 

mayores y mejores resultados en el ccimpo economice. 

La ley de la oferta y la demanda se encargaba de regu

lar•lo todo, en lo productivo y en lo comercial. 

Los fisiócratas adem~s sentaron las bases del indivi

dualismo econ6'mico. 

Los fisiÓcratas comparten con los economistas ingleses 

preclásicos m~s av·anzados, como Petty y Cantillon, el mé

rito de haber descartado definitivamente la creencia del 
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mercantilismo que establecia que la rique=a y su aumento 

se debían al comercio. 

Los pensadores más importantes de lit é'.poca reconocieron 

el genio qu:? había inspirado el Tableau Oeconomique c.: 

Quesnay, que se porpone demostrar dos co:.as1 

Primero la manera en que el produit not, circL\li?. entre 

las e la ses, y segunda como se reproduce todos los ~os. 

Para lograr• la explicacidn de la anter·iot•, Quesnay nun

ca se aparta. de su postulado fundamentéd, es decir, que 

solo la agricultura puede producir un excedente. 

De tal forma que, puesto que la c::gt'ict.1 l tLtrc."" cl"a l~ 

Única que prodt•cÍa Ltn encedente, las medidas mercantili

listas de Colbert, dirigÍdas a fomentar le industria 

eran inútiles, y contra ellas lan;:~ron los ·fisi6cratas su 

lema LAISSER FAIRE, LAISSER PASSER, en vi1·t1.1d de que la 

industria no creaba valores solo las transformabe., y nin-

91.ma reglamentación a ese proceso cJe transformación~ po

dia aumentar la riql.lé=:a de la comunidad. 

En el campo de la tributación, que es el instrumen

to más poderoso del int't~rvencionismo estatal, había que 

~vitar e:sa fuerte participación ~statal, dejando 1 lbres-; 

de toda contribuci~n a la industria y el comercio. 

En conclusión, es viable afirmar que al igual que 

sus contemporáneos ingleses, los fisiÓcratas contribuye-

- 11 -



ron a eliminar los obstSculos que se interpon{an en el 

camino de la industr·ia c~pitalista. 

Dl EL LIBERALISMO ECONOM!CO 

El uso generalizado de nuevas técnicas de producción 

y la revolución de los transportes en Inglaterra crea 

la necesidad de abrir el mercado internacional. La po-

li'tic:a económica suft":? un cambio radical, se convierte 

en libr·ecambista y por ello antimercantilista, ya que el 

proteccionismo y las trabas implantadas con la pol{ticn 

mercantilista constitu{an abstJculoG para el c:omercio 

exterior. 

l_os sustentantes de es·ta nueva teoría econ6mica reci

bieron influencia de met•cantilistas y fisidcratas y 5us 

ideas sirvieron a Adam Smith para la E!laboraciÓn de la 

economía pol{tic:a en su obr~a La Riqueza de las Nacionea. 

Smith present6 las ventajas del comercio inter•nacional 

como parte integrante de la economía política, y más 

tarde David Ricardo y Jahn Stuart Mi 11, en sus l"'espec

tivas obras, elaboran una teoría del comercio interna

cional como disciplina un tanto independiente de la 

economia, y regida por sus propias principios. 

Smi th, Ricardo y John Stuart Mi 11 se empeñaron cn des

cubrir los principios que rigen el intercambio. en el ám

bito internacional • 
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Oespues de elaborar su teoria, Smith aporto la aplica

ción de la teoria de la divisi~n del trabajo al comercio 

internacional, haciendo un estudio donde demostr6 la 

conveniencia de l~ especialización del trabajo entre los 

paises y la aconsejable aceptación del intercambio entre 

estos. 

Smith corisideró que el comercio interné.~cional debe ser 

oportuno y desarrollarse e5pontaneamente a efecto de que 

resulte ventajoso. Esta en contra del proteccioni5mo ya 

que este imposibilita· la capitali::aciÓn de un país, ade

más af i t~ma que 11 No debe fabricar el pais aquel lo que 

cuesta mas barato comprar •• C 3 ) pues el comercio inter

nacional es un eac:elente medio para algunas veces ex-

portar sobrantes, y otras para constituirse en el 

pt'ovecho que obt'i.,nen los paises cocambistas. 

( 3 ) Ad. lit. GÓme: Granillo Moisés. Breve Historia 

de las Doctrinas Económicas. 12a. edición, Ed. Esfinge, 

1984. MEXICO. p. p. 57 
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E> ANTECEDENTES EN MEXICO. 

Consideraciones previas.-

La historia del comercio exterior de México afirma Artu

ro Ortiz Wadgymar, podr(a llamarse la historia de la de

pendencia económica, ya que el comercio e>-:terior de Mé

:dco surge con la colonia española, dependiendo de la 

conveniencia y. necesidades de la actividad comercial 

de España, pasando por varios per{odos hasta ! legar 

a la dependencia norteamericana, donde las relaciones 

comerciales Mlfuico-EUA san la caracter(stica fundamen

tal· de la actividad comercial contempot·ánea. 

!) LA COLONIA 

El comercio du'rante la época colonial lleva impl{citas 

las fdeas merc:aht i 1 is tas, que favorecen un comercio di

rigido y de monopolio. 

Siguiendo a la· apropiación de grandes extensi.ones de 

terreno, los españoles comenzaron a desarrollar el co

mercio, monopolizando en su beneficio el trabajo de las 

minas y de las plantaciones tropicales creando as{ una

econom{a productora de materias primas, principalmente 

metales preciosos. Por e!:Sta razón las primeras ciudades 

importantes estuvieron 1 igadas a la eHtracciÓn y e:{plo

tac ión intenSiva de metales preciosos, cuya exportación 

en forma de monopolio correspond{a de manera c::clusiva a 

España. 
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De éste modo la corona española oper6 y administró el 

comercio, bLtscando obtener siemore una balanza comer

cial favorable, recurriendo a pr,cticas proteccionistas 

impidiendo toda posibi 1 idad de desarrollo economice y 

social de la colonia. 

El comercio se encontraba completamente cerrado ~1 grario 

de que, no solo se prohib{a el intercambio directo con 

otros pa{ses, sino con otras colonias de America e in

cluso otros puertos españoles. 

También se establecieron instituciones cuyo objeto fue 

controlar el comercio, como fue la Casa de Contratación 

de Sevilla que se dedicaba a la
0

administraci6n de todo 

el comercio entre España y la Nueva España, así como a 

velar por los intereses reales. 

En resLtmen, podemos a.firmar que el comercio durante la 

colonia estt.1vo 1 imita.do a un intercambio de productos 

entre la Metrópoli y la Nueva. España, lleno de restric

ciones y limitantes que en lugar de propiciar l.tn desa

rrollo comercial trajo una serie de efectos negativos 

como fue la desr:apitalización de industrias productivas 

el aumento de circulant'e de España, con su consecL1ente 

alza de precios y finalmente la insuficiencia producto

ra de ciertos bienes indispensables para la satisfacci~n 

de sus necesidades. 
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IIl ETAPA INDEPENDIENTE, 

La independencia pal Ític:a de Mé:·:ico y su inc:orporació'n a 

la econcmra mundial se produce en un momento en que la 

producción manufacturera europea, y sobre todo la ingle

sa busca abrir sus mercadas ya que, se encontrabe.. en 

plena revolución indLtstrial, s1tuació'n que pesará más 

tarde no sólo .en Mé:-cico, sino en todas las repúblicas 

latinoamericanas. 

En un principio al declararse la independencia el comer

cio exterior de M~xico s~ manifiesta como una continua

ción del que eKistía durante la epoca colonial, pero aho

ra afectado directamente por el impacto comercial de 

las potencias europeas ya que con~titu!a uno de los pa{

ses mas poblados de latinoamérica y por lo tanto, uno de 

los mayores mercatlos potenciales de las manufactureras 

europeas: y a su vez poseía una gran variedad de produc

tos de exportación princ:ipalemente minerales y materias 

primas, 

Ante estas circunstancias, se comenzó' a generar en Méxi

co independiente la necesidad de regular adecuadamente 

el comercid exterior ·y es as( como los criollos influí

dos indiscutiblemente por las ideas de los clásicos dG 

la econom{a, comenzaron a pugnar por la .desaparición de 

las tf-abas al comercio y la industria, se comenzaba a 

pet"filar- la batalla para lograr la autonomía reSpec:to a 

- 16 -



la obstaculizante economía metropolitana, éstos argumen

tos fueron adoptados por la burguesía local y aún mc<s 

por el clero al apoyar en forma decidida al Plan de 

Iturbide. 

El monopolio comercial colonial se rompi~ definitiva

mente hasta 1820, al desaparecer la prohibición de c:o-

merc:io de otros puertas que no fueran el de Veracruz, y 

as{ se habilitar6n los puertos de MazatlSn, Acapulco, 

San Blas, Tampico y Matamo~os, de tal modo que se faci--

1 i tcí la expansión al mercado mundial baJo las ideas del 

1 iberal ismo económico. 

La constante ir1estabilidad polrtic:a, la esc~se~ presu

puestaria, el desorden administrativo y la lucha por el 

poder, asi como los frecuentes levantamientos en contt"a 

de las autoridades centrales y estatales, el resguardo, 

la falta de personal de vigilancia en las oficinas de 

puertas y aduc.,nas, los constantes cambios de aranceles 

el bandolerismo, etc. afectaron indiscutiblemente al 

funcionamiento del comercio exterior y limitaron el con

trol que se pod{a haber ejercido sobre É!l. 

Paralelamente a esta situación, se comenzd a desarro

llar notablemente la econom(a norteamericana y a par-

tir de la mitad del siglo XIX, se convierte primero, en 

un competidor de los pa{ses europeos en matet"ia de co-

mercio internacional, y de manera muy especial contri·

buye a empeora1' la política de comercio exterior en 
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México. aunada a los grandes conflictos que e:n esa épo

ca prevalecian. 

Una de las características mas importantes del comercio 

exterior de? MSxico fue el predominio de importaciones en 

el sector textil~ y en cuanto a las exportaciones 

M~xico reafirmo su cond icion de monoe::portador, agudizan

do su dependencia· con el CH terior el conectar di recta

mente su economía a las fluctuaciones internacionales de 

plata acuñada en su doble caracter de mercancia y medie 

de pago. 

La estructura productiva de Ménico al iniciar•se la Re

pública, no reg~stro variaciones con respecto a la etapa 

anterior, la agricultura de productos alimenticios, de 

colot•antes, de fibras, y la mineria de los metales pre

ciosos, se mantuvieron como las actividades econ6mlcas 

principales del país, ambas tamb1en con mercados defini-

dos, la primera hacia ~l interior y la segunda 

que durante la colonia, al mercado internacional. 

igual 

El obstaculo mayor al ejercicio libre del comercio y 

la penetra~ion de los productos extranjeros, fue el '.dis

t;ema de pol{tica arancelaria que adopto nuestro pafs 

desde 1821. 

Este sistema, se caracteriz6 por ser.proteccionista y 

pt"'ohibicionista con intereses meramente económicos por 

parte del gobierno en turno. 
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A pesar de los defectos del mencionado sistema, contri

buyd al desarrollo de la actividad textil que llega a 

convertirse en industria, en base al severo proteccionis

mo frente a la entrada de textiles :E~:t•,anjeros cuyos de

rechos de importació'n se destinaron a 1.1n fondo para al -

fomento de manufacturas nacionales. 

Finalmente es impot'tante seRalat, como elemento dinamiza

dor del comercio eJ(teriar en esta época, e segunda mitad 

del siglo XIX > la inversidn de capit~les en actividades 

minero-ellportadoras y más tarde agrícolas, también liga

das a la exportacidn. 

Y e5 también a partir de é'sta ~poca (1860> cuando ~e .::o

mienzan a sentar las bases del cada vez mayor predominio 

norteamericano en México, cuestión qLte se resolvió en 

1867, al derrumbarse el Imperio de Maximiliano, y por en 

de al abandonar Francia sus proyectos de expansión en 

Méx ice. 

- 19 -



IIIl EL PORFIRIATO 

El Porfiriato coincide con la cxpans16n del capitalismo 

a nivel mundial, y es en esta época cuando realmente se 

ponen en práctica las ideas de la libertad económica en 

México. 

Se comienza a estructurar en Méaico una economía prima-

ria-exportadora, a rai: de las recepciones de capital 

extranjero que se enfocan a desarrollar aquel las áreas 

estrechamente vinculadas a la posibilidad de e;:pansi6n 

del mercado externo. 

Las lineas ferroviarias, la agricultura de plantación de 

cultivos trap icales en·fccada a la e;·:portac i6n, asi como 

las grandes haci'endas especiali=adas en productos como 

cafd, tabaco, henequen, guayule, azdcar y otras frutas 

tropicales; al etxpandir su producción notablemente, vi

nieron dando al país su fisonomía altamente dependiente 

del mercado y del capital extranjero. 

Y para esos momentos el Único país que estaba dispuesto 

a colocat~ su capital en México era Estados Unidos con lo 

que la mayor parte de las exportaciones se destinaban a 

ese país, ·a.si como tambien se otorgaron grandes conc:e

siones ferrcarrileras, mineras y agricolas. 

Podemos destacar la conCesion del paso por el Itsmo de 

Tehuantepec, la construcción del ferrocart'il y el falli

do tratado comercial con Estados Unidos de 1883. 
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Aunque durante el gobierno de Díaz, se apl ir.aron· las 

ideas del 1 ibera! ismo ec:cn6mico, importadas de Europa en 

lo referente a dar p 1 ena 1 ibertad al capital extranjero 

y obtener al tas tasas de ganancia con base en el concep

to 11 Estado Policía 11
, en el c:omercio exterior contraria

mente se siguid" una larga tradición proteccionista pera 

sin un critet•io de industr•ializaci~n interna, y con 

fines eminentemente fiscales. 

Finalmente, durante el Porfiriato gracias al 

per{odo d~ pilz que se da, se restablece la confianzct 

crediticia del µa[s y se disparan las inversiones para 

real i=:ar negocios en Mé"~:ic:a, avalados por la notorie. ri·~ 

queza de oro, plata y productos tropicales que eran la 

mayor garantía prendaria. 

De igual forma podemos observar el franco predominio de 

la dependencia c:on Estados Unidos, y en menor importan

cia con las potencias europeas que e!'l esos momentos se 

encontraban revestidas del desarrollo capitalista. 
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IV> EL COMERCIO EXTERIOR DURANTE Y DESPUES LA REVOLUCION 
MEXICANA. 

A pesar de las limitaciones y estancamiento que tuvie-

ron durante el período revolucionario otras actividades 

económicas, el comercio exterior no se había afectado, 

Sino por el contrario se inc:rement& entre 1911 y 1920, 

gracias ·al increinentc de las exportaciones oetroleras 

a Europa, por la primera guerra mundial. 

·Sin embargo duranta ésta época Estados Unidos absorb{a 

más de un setenta por ciento del comercio eHteriar me:d-

cano en el renglón de exportaciones, siendo el principal 

pt"'oducto exportado el petróleo, al que le seguían el ca

fé, e.l algodón, el chicle, el henequén y algunas legum-

bres. 

En la 1:1'poca posrevclucionaria, las inversiones de ca-

pita! extranjero disminuyen notablemente debido a la i

nestabilidad política del país, con elle, entre 1920 y 

. 1940 la dependencia ec:onÓmic:a hacia Estados Unidos se ma-

nifiesta notoriamente al grado de que las importaciones 

prevenientes de éste país aumentan en un 88. 6 t. y las 

exportaciones se mantienen casi estables pues sólo ere-

cen en un 18.3 7.. 
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Para 1934 caen las exportaciones petroleras lo cual 

obedeci6 a la situación interna que viv!an las compañías 

petroleras y el gobierno, lo que provoca un cambio en la 

composición del comercio exterior, y que culmina con la 

e:-:propiación petrolera de 1938. 

Por tal motivo, Lazare Cardenas pretendi6 racionali::ar 

la polftica arancelaria con el objeto de permitir a Mé

xico incrementar sus e::portaciones de otros'productos. 

De igual forma, en 1937 di6 a conocer la creaciÓ~ del 

Banco de Comercio E;:terior cuya función fue el facili·tar 

el transporte y la venta de prodl.1ctos mexicanos en mer

cados internacionales, así como proporcionar la mayor 

información posible a e:<portadores me:<ic:anos sobre mer

cados internacionales, as! como servir de intermediario 

cuando fuese necesario. 

Durante los gobiernos posteriores se intentó establecer 

una política económica favorable al pa1s, y acorde a sus 

necesidades, pero siempre dentro de un marco protec:cio-

nista. Lo que no evitó que día con día se agravara. la 

dependencia econoffiica hacia Estados Unidos y que se con

figurara la estructura actual de la economÍD mexicana y 

los fenómenos inherentes a nuestro nuevo _proceso de de

mocra'tico. 

- 23 -



CAPITULO I I 

EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL 

A> EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para poder anal izar el alcance del segun-

do parrafo del a, 131 C. que a la letra dice 

•
1
' El Ejecutivo podra ser facultado 

por .el Congreso de la Un ion para -
aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de importa-
ción y exportaci6n eKpedidas por -
el propio Congreso, y para crear -
otras, asi como pat~a restringir y 
para prohibir las importaciones 
las e><portac!ones y el tr~nsito de 
productos , artículos y efectos 
cuando lo estime urgente, a fin de 
regular el comercio exterio1·, la 
econom!a nacional, o de realizar -
cualqlÍiera otro propÓsi to en bene
ficio del país. El propio Ejecuti
vo ·al enviar al Congreso .!l presu
puesto fiscal de cada ano sometera 
a su a.Probación, el uso que hubie
se hecho de la facultad conce
dida. 11 

Es indispensable tener conocimiento de las causas que 

dieron orlgen a esta adicion, es decir, los motivos y 

argumentos que en su favor manifesto el Ejecutivo Fede-

ral, autor de la iniciativa que modifica.ria el texto 

constitucioriaL Los argumentos presentados, fueron defi-

nitivos para su aprobaci6n y posterior publ icaciÓn 

en el D.O.F. de 28 de Marzo de 1951. No. obstante su 

fundamentacion, el citado precepto y las facultades 

conferidas al Ejecutivo Federal, siguen_ consideran--

dese como violatorias de la teoría de la división de 
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poderes, consagrada también constitucionalmente po~ 

el art. 49. 

Para fundamentar la facultad extraordinaria que con-

cede e.-1 citado precepto, en materia de restricciones 

al comercie e:-:terior, el Ejecutivo Federal expuso 1 

Que en México, era ya una práctica reiterada, el he-

cho de que el Congreso concediera al Ejecutivo Federal 

la facultad de elaborar todas las disposiciones com-

plementarías de las leyes fiscales y no L'l'nicamente 

de proveer en la esfera administrativa su exacta ob-

servancia. Dicha práctica era ya conocida por la doc-

trina, y las leyes marca, es decir, el Congreso se 

limitaba a establecer las bases y principios fund~men-

tales de dete1•minado ordenamiento jurídico, para que 

fuera el Poder Ejecutivo, quien se encargara de deta--

llarlo, con el ob,ieto de que se encontrara en una 

adecuaci6n perfecta can la realidad social. 

En relaci6n a lo anterior, el presidente Miguel All?

mán argumento : 
Dicha costumbre, sin duda ha señoreado 

en materia fiscal, la actitud que éste 
H. Congreso ha asumido con frecuencia.
cuando ha otorgado al Poder Ejecutivo 
facultades para aumentar o disminuir 
las cuotas de las tarifas de e>-:porta
ción e importación, agragar o SLtprimir 
fracciones a dichas tarifas y restrin
gir y aún prohibir la importación, eH
portación y trdnsito de productos, ar
tí'culos, mercancías y efectos favora
blemente a la economía del país tia
clendo en las leyes de ingresos de la 
Federac:i6n o en otras leyes también de 
carácter fiscal. 
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La práctic:a aludida, llevada a cabo 
por obedecer a una necesidad impuesta 
por la realidad, tanto patria como la 
de todos los paises especialmente en 
les estadios de los derechos adminis
trativos fiscales o financieros lejos 
de que deba desaparecer, esa indispen
ble que se conserve 1 mas para el la, 
todo autentic:o estado de derec:ho, c:omo 
lo es el estado me::icano debe consti
tucional izarse a efecto de que tenga 
como fundamento, no una simple costum
bre c:omo hasta ahora, sino una verda-

. dera instituc:ion jurídica. 11 

En virtlld de lo dispuesto por los art{c:ulos .65 y 66 

de la Constitución, el· Congreso de la Union no Puede, 

por. una parte, desarrollar con detalle los preceptos 

legales de manera que puedan apl ic:arse por si mismos 

y aquilatar momento a momento, los elementos candi-

c:ionantes de las reglas de derecho, y por la otra, es 

el Ejecutivo el c(ue por su propia naturaleza ·consti-

tutiva y funcional, quien se encuentra mas en con-

tacto con la realidad social, y quien en todo mamen-

to puede disponer 1 a forma en que 1 a 1 ey ha de ap 1 t-

carse, colaborando unicamente con el F'oder Legisla-

tivo, en el proceso de integración del derecho obje-

tivo, sin que por ello se considere que realiza fun-

cienes privativas del Congreso, ya que como expon-

dremos con posterioridad, la teoría consagrada por 

el art. 49 , no se refiere a una división tajante de 

poderes sino mas bien, a una c:olaboraci6n de funcio-

nes, que integran el poder supremo del estado. 
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De tal manera, por medio de la adición que propu

pusiet'a el presidente AlemiÍn en 1951, se contribuye 

a dar plena realizacicS'n a los principios de elasti

cidad y suficiencia en la imposición, aspecto funda

'mental para el buen funcionamiento del Estado Me}:i

c:ano. estando en posibilidad material y jurfdica de 

adecuar las aranceles a las necesidades imperant,,s, 

bien internas o del exterior en un momento deternti-

nado, estableciendo además una pol{tica econ6mica 

tendiente al crecimiento nacional con base en la 

apertura al e::terior. 

Por su parte, el ordenamiento jur(dico supremo sigue 

coherentemente la 

entendida como una 

mismos. De tal 

Ejecutivo con el 

doctrina de la divisidn de pooeres 

verdadera colaborac iÓn entre los 

modo que la colaboración del Poder 

Le9islativo, no infringe la deci-

sión pol{tica fundamental emanada 

de 1916-1917. 

del Constituyente 

En 1951 con la iniciativa de adición que se propuso, 

consideramos 

la división 

que no hay violación al principie de 

de poderes, consagrada en el a. 49 c. 

porque es conocido el 

fundamental vigente, na 

hecho 

ha 

de que 

plasmado 

nuestro texto 

una teor{a r{-

gida de divisicSn de poderes, haciendo de los mismos 

poderes dislocados,. sino por el contrario la uni-

dad que establece una verdadera colaboración entre 

ellas. 
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Lo que prohibe el art. 49, no es esa colaborac:ic!n 

sino que una sola persona o corpo,...aciÓn 

asuma la total !dad de 'funciones de dos o mas poderes 

con desaparición de los titulares de los mismas ••• " ; 

asi que resulta evidente, que al concederse al Podet• 

Ejecutivo la mencionada fac:ul tad a través de la 

c. no asume adición del· SE?Qundo parrafo al a. 131 

las funciones que por naturaleza le corresponden ,;i.l 

Órgano legislativo, el que en consecuencia no,desapa-

rece. 

A la luz de la realidad actual, lo anterior resulta 

verdadero 1 en función de que la potestad legislativa 

la sigue ejerc:íendo el Congreso dentro del marco que 

para el mismo determino el Poder Constituyente, y el 

Ejecutivo unicantente gozara de la facultad necesaria 

de reglamentar un texto constitucional determinado 

que el Congreso solamente desarrollo en forma minima. 

Tambien el art. 49 del c:itado ordenamiento, pros-

cribe que el Legislativo se deposite en una sola 

pt>rsona y segun lo que expresamos con anterioridad 

dicha posibi !!dad no se desvirtua ya que el Congreso 

sigue subsistiendo y el Ejecutivo unicametente cola

bora con el en una proporcion minima y siempre bajo 

los aspectos gener.3.les que el mismo Congreso deter~· 

mina. 
Asi pues, la colllborac:ién de poderes que en el 

Estado Federal Me:dcano se efectua otorgando a alguno de 
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ellos, ciertas facultades no privativas del mismo, sino 

de cualquiera de los otros dos, lo que de ninguna maner'a. 

rompe can el esquema constitucional previsto por el 

"· 49. 

Según lo anterior, el segundo párrafo del a. 131, 

fue sd'lo una confirmación de la citada teot'Ía de colabo

ración entre los poderes federales y que tuvo como fina-

1 idad erigir a rango constitucional, la ya ancestral 

costumbre de otorgar al Ejecutivo Federal la fact.1lta.d de 

cooperar can el Congreso, siempre bajo estricta situación 

de emergencia o necesidad, con el establecimiento de dis

posiciones eficaces y oportunas, en el sistema. fiscal, 

de tal modo que proporcione elasticidad a los arancele'!I 

como medio de consolidación de la política eccn6mica del 

país y, de realización de los fines esenciales de ca

ra.éter social, demográfico 1 eNterior etc. favorecierido el 

desarrollo nacional. 

Sin embargo, en virtud de los motivos expresados 

y en consideración al conveniente desarrrollo de la vida 

económica del país, que 'requiere de elasticidad en mate

ria impositiva, para lograr un mejor funcionamiento del 

sistema fiscal, es indispensable que las cuotas a· las ta

rifas de importación e:<pedida.s por el Congreso sean regu

ladas por el Ejecutivo, que es quien se encuentra más 

en contacto con la realidad nacional y quien en casos de 
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extrema necesidad y urgencia puede introducir las medi

das pertinentes, lo que no podría lograrse con la i.nter

vención de las camaras, tanto por la natural lentitud 

en el desarrollo de la función legislativa como por los 

períodos en que la misma se ! leva a cabo; lo que demora 

e>:cesivamente el proceso de prévisiÓn de gastos pÚbl ic:os 

y la puesta'en.pt~~ctic:a de una política fiscal determina

da para la protecc:ión de la econom{a nacional, la regula

ciañ del comercio exteriot~ e incluso, la estabili,dad mo

netaria y de precios; ·por ello el Ejecutivo Federal de

.be .estar constitucionalmente facultado para ello. 

La ya citada adición propuesta por el Ejecutivo 

ne constituye ulia típica delegac:i6n de facultad, sino 

una delegac ion de autoridad para determinar un hecho o un 

estado de cosas 'de lo que depende la actuac iÓn de la 

ley. 

En relación, a la llamada delegación de autoridad, co

nocida en Mé:dc:o como delegac:ion de facultades; la Corte 

de Justicia Norteamericana prohibe : 

11 El Congreso no puede delegar su fac:ul tad de 

hacer la ley delegando autoridad para deter~minar t..m hecho 

o un estado de cosas de las que la ley se propone hac:er 

depender su acción 11 , 

Dicha delegaci6n de autoridad, está' plenamente justi

ficada, si nos enfrentamos a si tuac:iones de extrema ur

gencia y que requieren de solLtc:icnes rápidas y ape-
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gadas a oerecho y a la realidad social. 

Por su parte, la SCJN en el informe de la Segun-

da Sala en 1949, se pronuncia en los siguientes termi-

nos : 

11 Por las fli1ctuaciones tan frecuentes 
y en ocasiones tan brusr:a.s de los pr~
cios en el comercio internacic11vL hay 
notoria necesidad de obrar cun la ma
yor rapidez, para dictar opot"tunamente 
las medidas indispensables a la pre
servación del valor de nuestra moneda 
y en general de la economía del pals 11 

Finalmente dentro de la iniciativa presentada por 

el presidente Miguel Aleman, tambien se propuso la t~efor

ma al a. 49 c., en virtud de la ya sostenida teo

ria de colaboración de funciones, quedando redactado de 

la siguiente manera : 

11 El Supt"emo Poder de la Federa.e iÓn 
se divide para su ejercicio en Eje
cutivo, Legislativo y Judicial y no 
podran reunirse dos o mas poderes, -
en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un 
individuo, salvo el caso de facul
tades extraordinarias al Ejecutivo 
de _la Uni6n, conforme a lo dispuesto 
pot" el a. 29. En ningun otro caso 
salvo lo dispuesto en el segundo pa
rrafo del a. 1.31 se otorgaran al 
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EJec:utivo fac:ultades extraordinarias 
pat"a legislar "· < 4 ) 

( 4_- > Constituci~n- Pol{tica de-los Estados Unidos Mexica
nos. Comentada, Méxic:o UNAM-IIJ, 1985. F'ag. 119. 
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B) MARCO DE REFERENCIA. 

En este apartado, procederemos a analizar el 

marco dentro del cual el Ejecutivo se desenvuelve, en el 

LISO de la facultad concedida por el segundo párrafo del 

art. 131 constitucional. 

La doctt"ina, tanto constitucional como adminis-

trativa, admite que no es posible trasplantar el princi

pio de división de poderes( 5 > en toda su rigidez de la 

teoría a la práctica, y que abundan los ejemplos de ac

tos que, teniendo una natu1~aleza intr[nseca determinada, 

siempre han sido atribuídos a un poder de diver·sa catego-

ri""a. A guisa de ejemplo podemos r·eferir que en nuestra 

propia constituc:iÓn nos encontramos que la facultad de 

reglamentar las leyes es eminentemente legislativa y sin 

embargo, se conf{a al Ejecutivo. C a.89, fr. I C. 

La expedición de nombramientos en ejec:uc:ioh de una 

ley, que eS un acto propio del Pod~r Ejecutivo, consti-

tuc:ionalmente 1 se atribuye tanto al Legislativo c:cmo 

al Judicial, según lo establecido por los a. a. 77 fr. I II 

y 97 respectivamente. V por Último la atribución in-

tri ... nsecamente jurisdic:cional de juzgar, confiada al Podet .. 

Legislativo también plasmada constituc:ionalmeñte en el 

Vid. Supra pag. 32 Realmente ésta teoría, strictu sensu 
es llevada.. a la práctica c:om sus debidas consecuencias en 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
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a.111 en materia de jucio polltico seguido a los fun

cionarios p&blicos en caso de haber incurrido en respon

sabilidad en el ejercicio de sLts fLtnciones. 

Dicho lo anterior, podemos decit• que no seria 

inusitado que en nLtestro regimen se instituyera tal si

tuaci6n, lo . que vendria a demostrar que nuestr•a const1-

tucid'n es obra .abierta .3.l tiempo esto es, comprensiva de 

una realidad dinámica que en forma alguna, dentro del re

gimen de det•echo pueda hacer menguat• la fuerza normati

va de nuestro te::to fundamental. 

Al hilo discursivo, podemos afirmar que tanto la 

la doctrina como la pri<c:tica jurídica nacional, contie

nen eMcepciones que, en modo alguno, vulneran el prin

cipio de divisi~n de poderes y, en consecuencia, sin que 

se altere el sistema de gobierno, a bien, que se corra 

el riesgo de un poder absolutista en perjuicio de la Na

ci6n. 

El a. 131 c. en su segundo parrafo adicionado me

diante refot'ma de 1951, constituye una e:<cepciÓn a la 

prohibicicSn de. que se reunan dos o mas poderes en una 

sola persona o corporación o· se deposite el Legislativo 

en un solo individuo, porque, como ya explicamos, unica

mente se produce una colaboracicin entre los poderes en 

cuanto a la realización de determinadas funciones, sin 

- 34 -



que se nulifique por ello al Congreso, ya que el Ejecuti

vo al hacer uso de la facultad mencionada, sólo ha.ce 

frente a si tuacicnes de emergencia , buscando los mayo

res beneficios ec:onómic:os para el pa!s; de tal forma que 

se le autoriza para 0 disminuir o suprimir las cuotas de 

las tarifas de importaci6n expedidas por el propio Con

greso, para crear otras o para restringir y prohibir las 

importaciones, las e::portac1ones y el tránsito de pro

ductos, artCculos y efectos ..• '' 

La 1 imitan te de la adición c:i ta.da, se encuentra en su 

mismo texto en la parte 1inal, estableciendo que las re

percusiones econ6micas que pudiera tener el ejercicio 

de dicha facultad ser~n restringidas, con la imposición 

del deber de someter anualmente a consideración del Con

greso, el uso que el Ejecutivo hubiere hecho de dic:ha 

fac:ultad. La que en una de sus partes establece la 

fac:ul tad de gravar mercancías que se importen, e::por-

ten o que pasen de trañsito por el territorio nacional 

es consec.uencia de la otorgada al Congreso de la Uni~n 

por el punto primero de la fr. XXIX del a. 73, en c:uya 

virtud, dicho cuer~po ·legislativo puede establec.er 

contribuciones en materia de comercio e>~terior. 

De acuerdo con el a.131, cuando medien motivos de se

guridad o policía, la Federación podrá. reglamentar y aún 

prohibir la circulación en el interior de la República 

de toda clase de efectos, cualquiera que sea su proce-
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dencia. Sin embargo el p,.opio precepto aclara que ésta 

facultad no implica que la Federación pueda gravar en 

el Oistri to Federal y territorios federales, el tránsito 

de personas o cosas, o expedir y mantener en vigor leyes 

y disposiciones fiscales que importen diferencias de im

puestos, o requisitos por razón de la procedencia de 

merc:anc:{as nacionales o extranjeras, dado que la imposi

ción de dichos gravámenes y la expedición de las leyes 

o disposiciones fiscales aludidas, están prohibidas a 

los estados por las frs. IV, V, VI y VII del a. 117 

y tales prohibiciones deben hacerse extensivas a.l Ois

tri to Federal según 1 o previene la fr. VII del a. 73. 

Tambi~n, cabe mencionar al a. 65 .c. que establece, la 

fact.1ltad del Co~greso de la Unión para sesionar con el 

propó"sito de estudiat", discutir y votar las iniciativas 

de ley que se le presenten. 

Es de vital importancia mencionar al a. 75, también de 

nuestr"a Carta Fundamental ya que se refiere al derecho 

del Ejecutivo Fe~eral, de iniciar leyes y decretes, y el 

procedimien.to de aprobación de éstos por el Congreso, si

tuación que da la pauta para que el Ejecutivo iniciara la 

reforma al a.131 C. 

Además de los preceptos mencionados, el• a. 131 

se relaciona entre otros, con el 31 fr. IV de también de 

nuestra Carta Magna, que iinpone a los mexicanos la obli-
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gac:i6n de c:ontribuir para los gastos pi'.iblic:os federales, 

estatales y municipales, con el 74 fr. IV, que otorga la 

facultad exclusiva a la cámara de Diputados para aprobar 

el presupuesto anual de gastos; con el 89 fr. XII , que -

autoriza al presidente de la Repdblica para establecer 

aduanas marítimas y fronteri;:as y designar su ubicaci6n; 

finalmente c:on el 117 fr. V, VI y VII y c:on el 118 fr. 

I, que prohiben a los estados la realización de algunos 

actos que el 131 reserva a la Federación. 
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'Cl ANTECEDENTES. 

Antes de entrar al an~l is is conceptual del segundo 

parrafo del a. 131 c:onstitucional, es menester aludir a 

los antecedentes o principios tedric:os, fuente de inspi

ración de la iniciativa que en 1950 sometiere el preoi

dente Migue~ Aleman a ·cansiderac iÓn del Congreso de la 

Unidn, objeto.de.nuestra investigaci6n. 

Il LA INFLUENCIA NORTEAMERICANA. Respecto de la si

tuación que prevalecía en el país vecino en materia de 

comercio exterior, podemos citar como fecha clave el 30 

de Septiembre de 1929 , en la qLm el Sr. Hoover, pre

sidente de los Estados Unidos de Norteamerica. argumento 

en favor del eJeclltivo el manejo que respecto a las ta

rÍfas del comercio e><terior se realizaba en su país, lo 

siguiente 

a) Que en virtud del gran dinamismo de las condiciones 

económicas de un pa!s, ningun arancel ha sido ni sera 

perfec:to, 

b) Que el Congreso no puede modificar las tar!fas al 

comercio exterior constantemente, ya que al estudiar una 

modificación de manera aislada, provocaría discusión so-

br" la totalidad de las mismas. 

- 38 -



c) Que es aconsejable que Ja Comisión de Aranceles, para 

modificar las tarifas, las envi'e al Ejecutivo y no al 

Congreso. 

d) Que debe tomarse en consideración el progresista con-

cepto de fleHibilidad al elaborar las tarifas. 

Por otra parte éstos conceptos, estuvieron apoyados por 

la Corte Norteamericana al emitir la siguiente Jurispru-

ciencia, pronunciañdose en favor de la flexibilidad de las 

tarifas, al dictar la sentencia en el caso W'Hampton Jt•. 

vs. United States resolviendo de la siguiente forma 

11 Si el Congreso a través de un r..~cto 
legislativo determina un p1~inci~:o 

intelegible al cual debe conformarse 
la persona o· el cusrpo auto1~i:ado pa-· 
ra fijar dichas cuotas, esa acción le
gislativa, no e9 una delegación pro
hibida de la facultad legislativa, 
Si se considera conveniente modifi
car las tarifas aduana.les de acuerdo 
con las condiciones cambiantes de la 
producción, tanto nacionales como 
del eMtranjet•o, puede el Congreso 
autorizat• al Ejecutivo a llevar a 
cabo ~ste propósito con la ayuda de 
la Comisión de Aranceles creada bajCJ 
la autoridad del Congreso.,. 

concluyendo de la siguiente forma 

Lo que el presidente estuvo cbl iga
do a hacer, fue sólo en su ejecu
ción uri acto del Congreso. El era 
únicamente· un agente del poder para 
comprobar y declarar el hecho. que 
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daba lugar a que entrara en efecto 
la ley. ( 6 ) 

A ésta doctrina utilizada cor el gobierno de los Estados 

Unidos se le llama 11 Poder reglamentario ejercido por el 

presidente, en virtud de una delegación legislativa 11
, o 

de las facu~tades delegadas, donde el poder serl dividido 

en varias cate~or!as debiendo considerar par~s el tema que 

nos ocupa, la legislación suplementaria o subordinada 

que es donde se establecen lc.s 11 amadas facu 1 tades ex-

traordinari.as. 

Para poner en práctica la teoría e i tada, la Corte 

Norteamericana estableció que Ltna delegación de faculta-

des para ser válida, deb{a reunir los requisitos que 

siguen 

a) Que la delegación que se hiciere, éste claramente de-

limitada. 

b) Que el. Congreso determine las res trice iones al uso 

de dicha facultad delegada. 

Requisit~s que además, sirvieron de base a la adición 

propuesta pér el Ejecutivo Federal en 1950 y qL1e sin duda 

alguna constituyen parte de los argumentos que el mismo 

manifesté al Congreso pat"a lograr su a.probai::: iÓn. 

( 6 ) RAMIREZ Gutierrez, Jose Othon. Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos Comentada, Mexico UNAM IIJ 
1985. Pag. 328 
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En nuestro pa!s, tambien e:dsten claros ante

cedentes, que a continuación citaremos : 

1. - Por decreto de 29 de Agosto de 1927 se crea 

siendo presidente el Lic. Plutarco Elias Calles, la Comi

sión de Aranceles; en uso de las facultades ei<traordina

rias que el CongresCJ de la Unión le otorgaba. 

La intención del presidente Calles fue r·eorganizar 

dicha instituci6n, lo cual resulta imposible en virtud de 

la inexistencia legal de la misma, pues se tt"ataba salo 

de un acto de c:reacil~n de un cuerpo colegiado compuesto 

por doce miembros y que tení"'. por ob Jeto 3stud iat" 

la pol{tica arancel~ria y dar a conocer a la 3HCP las 

madi fic:aciones que e;.:;timare convenientes a la misma. 

:.- Mas tarde, por decreto de 30 de Diciembre 

de 1939, es el Congresü quien refot·ma la Comisión de 

Aranceles, estableciendo 1..ma nueva forma de orgci.niz.a

ciÓn; sin embargo tampoco tuvo exito. 

3.- Finalmente por decreto de 30 de Diciembre 

de 1949 se crea la Comisión General de Aranceles que 

tuvo por objeto 

a) Estudiar y proponer las bases de la pol!tic:a 

arancelaria. 
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b) Estudiar y proponer las reformas y modificaciones 

necesarias a las tarifas de importación y exportaci~n. 

e:> Proporcionar su opinión ,.especto de las cuestio

nes que se le formLtlen en materia arancelaria. 

La citada Comisión estuvo integrada por una comisión 

ejecutiva de cinco miembros, nombt•ados por el Secretario 

de Hacienda, seis representantes de igual numero de se

cretarias de estado y dos más de organizaciones patro

nales. 

Las comisiones' antet"iores tt1vieron como fuente de ins

piración a las teorias norteamericanas, sin embargo no 

si9t.1iercn c:cn rigor sus principios, ya que la ccmisici'n 

norteamericana se cre6 bajo la autoridad del Congreso y 

sus rec:omendaciones se ponían en conocimiento del Ejecu

tivo, quien debía actuar conforme a ellas, y no de ma

nera discresional. 

4.- LEY DE FOMENTO DE INDUSTRIAS DE TRANSFOR-

MACIDN. Publicada el 9 de Febrero de 1946, faculta-

ba a las secretarías de Economía Nacional y de Hacien-

da y crédito Publico para emitir declaratorias de 
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franquicias fiscales, en particular sobre el impuesto·ge

neral de importación, de renta y del timbre. 

Sin embargo, el a. 20 de la misma se considera una vio

lacidn de los preceptos constitucionales ya que fa

cu 1 taba a 1 Ejecutivo Federa 1 pat•a d ic tat• 1 as medidas 

arancelarias que estimare convenientes, siempre con el 

fin de fomentar el desart•ollo de las industrias contem

pladas por dicha ley. 

5. - LEYES DE HlGRESOS DE LA FEDERAC ION. 

A partir de la ley de Ingresos para el año de 1947 se 

estableció en uno de sus artículos la fü.CLtltad del Eje

cutivo para modificar las toar!fas de los impuestos 

de importacidn y exportación en los terminas que propu

siera la Comisión de Aranceles; dicha disposic:icSn es re

petitiva en las leyes de 1948 y 1949, constituyendcse 

de igual forma en una violación a los preceptos consti-

tucionales. 

cada para 

Para 1950 

establ~cer 

dicha 

que 

disposición 

con fines de 

fue modifi-

establlidad 

monetaria se impediria la elevación de los precios y 

protegeria la producc1d'n nacional, en base a lo siguien

te : 

1. - Podia el Ejecutivo a propuesta de la Comisión de 

Aranceles aumentar o· disminuir hasta un 100 por ciento 

las cuotas de las tar{fas de exportación. 
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2.- De igual forma pod(a aumentar o disminuir hasta un 

5o 'l. las cuotas de las tarifas de importación. 

3.- También se le fac:L1ltaba para c:rear o suprimit" frac:

C:iones de las tarifas de importación y eNportac:iÓn. 

4.- Finalmehte.el Ejecutivo pod{a restringir o prohibir 

la importación, e:~portac: ión o trl.nsi to de mercanc: !as. 

Las disposiciones anteriores. pod{an llevarse a cabo por 

el titular del Ejecutivo, siempre y cuando se tratei,a de 

casos de perturbación grave de la economía nacional o 

de un déf ic: i t presupuesta! considerable. 

Como puede ob9ervarse, las anteriores disposiciones se 

establecerían de manera sintétic:a, y elevadas a rango 

c:onstituc:ional en la adición propuesta por el presidente 

Miguel Alemán Valdé: al a.131, instituyeñdose como 

más adelante analizaremos Ltna de las facultades e:~traor

dinarias del· Ejecutivo Federal. 

6.- EL PODER JUDICIAL. 

Por su parte, la tendencia de la Suprema Corte de 

Justicia 1 no se definió en defensa de los preceptos 

constitucionales que regulan el otorgamiento de facul-

ta.des e:<traordinarias al Ejecutivo. 
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Entre la jurisprudencia que se hizo al respecto, los 

argumentos que privaron en la mayorí'a. de las ejecutorias, 

se basaron en la tesis colaboracionista de Val larta, don

de se sostenía que es posible conceder al Ejecutivo las 

mencionadas facultades para la marcha regular y el buen 

funcion.!'miento de la adn1inistraciÓn pÚblica, sin que se 

repute inconstitucional el uso de dichas facultades 

por parte del Ejecutivo; ya que ello no implica la reu

nión de dos poderes en uno, pues no pasan al Último todas 

las atribuciones del primero, ni tampoco una delegación 

del F'odet~ Legislativo en el Ejecutivo; sino más bien una 

cooperac iÓn o aua i 1 io de t..m poder a otro. 

Sin embat~go, cuando el presidente Alemán propuso 

la adici6n al a. 49 C. , en relación con las facul-

tades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, lil Corte 

modific:éÍ su criterio respecto de dichas facultades es

tableciendo que la modificación de las cuotas a las tari

fas de importación y exportación implicaba la creación 

de un acto nuevo y por tanto resultaba inconsti tu-

cional; argumentó con el que estamos en desacuerdo, ya 

que es el Congreso quien establece las bases de regu

lación juri'°'dic:a en materia de comercio exterior y Única

mente el Ejecutivo se encarga de reglamentarlas para su 

adecuada y real aplicación. 
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Finalmente, del análisis de los antecedentes señalados 

se deduce que a través de los años, se fue haciendo nece-

sario el hecho de regular constitucionalmente las· fa

cultades delegadas al Ejecutivo Federal y en particular 

el poder de legislar en materia de comercio exterior' 

ya Que se fue haciendo indispensable hacer frente de 

de manera eficaz y rapida a los problemas económicos del 

país, pues es el Ejecut~vo, quien esta ma~ en contacto 

con la producción, la distribución y el consumo . de mer

ca.ne las ; por lo que el criterio que el misrno aplique on 

caso de emergencia sera en la mayoria de las ocasiones 

d~terminante para el benef icío econ~mico y social del 

pafs. 
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D) NATURALEZA DE LA FACULTAD CONCEDIDA AL EJECUTIVO 

POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL. 

Para disponernos a anal i;:a.r la naturale:a de 

la facultad concedida al Ejecutivo por el ~egundo p~rra-

fo del a. 131 C. , a continuaci6n se hará alusión a 

los diversos conceptos que el vocablo presenta, de ma

nera genérica , y desde el punto de vista jurídico. 

!.- ACEPCION ETIMOLDGICA DEL TERMINO FACULTAD. 

El origen del vocablo facultad, arr·aigD. en la 

antigua voz FACUL, equipat'ada •etimolÓQicamente a fac:ere 

voz del verbo, que significa hacer • 

. II.- ACEPCIQN FILOSOF!CA. 

En términos generales, se puede afirmar que la 

doctrina fi lcs6tica define el tét"mino facultad como el 

principio activo, prÓuimo o inmediato de una actividad 

cualquiera de las que se atribuye al alma. 

La Psycholog ia Rational is por sLt parte ha considerado 

que el término facultad es un sinónimo de potencia, refi

riendo ¿sta a las ·modalidades del alma, de tal modo 

qua se aplicaba dicho término, al comprender, al sentir, 
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y al querer. Esta doctrina, la sostuvo la Escolástica 

pero en la Edad Moderna fue sometida a grandes ajustes. 

En la filosofía cantempor~nea, la tendencia predomi-

nante consiste en caracterizar a la facultad como ca-

pacidad de autodeterminación y direcci6n de las fun-

e iones psico-espiri tuales. < 7 ·) 

II I. -· ACEPC l ON JUR ID I CA. 

Facultad, es la capacidad que tiene todo su

jeto de derecho en virtud de una norma jurídica de 

ejercer una a·cción o un derecho. 

Al Para la Teoria General del Derecho, facultad es el 

derecho subjetiva, o sea la capacidad o oosibilidad 

normativamente atribuida a una persona para ejer-

c:er por sí .o por medio. de un representante, una acción 

juri"'dicamente organizada. ( 8 

7 ) Enciclopedia Jut .. rdtca Omeba, Voz facul.tad, tomo IX 
ed. Argentina 1982. Pag. 787 

8 l lbidem. Pag. 788-789 
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9) Para CarnelLttti el término facultad significa aquella 

paslbi 1 idad de obrar en el campo de la 1 ibertad, y la 

contrapone a la abligaci6n; de tal modo afirma que la 

facultad es la antítesis manifiesta de la obligaci~n, 

cuando se trata de facultad, el hombre actua. de acuerdo 

con su voluntad, en cambio en el caso de la obligación 

ac tua como debe. Y en derecho pÓblico, la. fuente de 

las obligaciones será la volLtntad social que se manifies-

ta mediante la ley. 

Muchos autores confunden el significado de facultad con 

el derecho subjetivo, por lo que al respec~o Carnelutti 

también afirma : 11 P1.1esto que él derecho subjetivo esta 

c:cnstituído por la libertad en que se encuentra el titu

lar del inter~s protegido, de valerse o no del mandato 

es claro el parentesco entre el derecho y la fa.cu! tad. 

La analogía entre facultad y el derecho subjetivo, estri

ba en que uno y otro representan un fenómeno de l iberta.d 

pero la mera facultad, se refiere a un interés en con-

flicto, mientras que el ,derecho subjetivo mira a un inte

ré's tutelado en el conflicto. l 9 > 

( 9 CARNELUTTI, Francesco en Diccionario de Derecho Ci
l!!J., Pallares Eduardo. 4a. ed. Ed. PÓrrua , Mé::lca 1986 
Pag, 87. 
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C) Rafael de Pina pot~ su parte, define a la facultad como 

11 la atribLtciÓn fLtndada en una norma de derecho positivo 

vigente. Es la posibilidad jurfdica que un sujeto tiene 

de hacer o no hacer algo 

De las definiciones anteriores podemos deducir que 

la fac:u l tad imp 1 i ca una Céipac idad de hacer o no hacer, 

bajo el imperio del derecho, pues finalmente este se con

vierte en el instrumento de reconocimit:nto de esas fa

cultades derivadas de la naturaleza humana. 

IV,- FACULTAD EXTRAORDINARIA 

En este apartado analizaremos el concepto de 

la llamada por nL1estro regi.men jurrdico, facultad e:-ctra

ordinarict y que se conoce en otros regímenes .jur{dicos 

con distinto nombre, pero busca fundamentalmente el do

tar de capacidad especial a un Órgano del estado, para 

realizar actividades que en teor{a deberían estar conce

didas a otros Ót~ganos, pero en virt1..1d de la extrema nece

sidad o urgencia debe trasladarse su titularidad. 

Para nosotros, facultad eKtraordinaria, es la 

posibilidad que se confiere a Ltn Órgano del estado1 

pat"a realizar algún acto que e;~cede su esfera de 

poder, con el propÓsi to fundamental de hacer frente a 

situaciones de emergencia siempre en beneficio del pa(s. 
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Para el Dr. Linares QL1intana, son fac:L1ltadeo; i:rntraordi-

narias " aquellas que importen el eJercicio por parte 

de un Ót~gano de gobierno usualmente el Ejecutivo, de 

atribuciones que excedan la Órbita de su competen.::ia 

c:onstitucional, destruyendo e! equilibrio y control re-

c:!proco de los poderes estatales como gar·ant{a de liber-

tad. 10 

En el regimen jur{dico argentino se les ha de-

nominado PODERES EXTRAORDINARIOS , es decir facultades 

amplias y expeditivas que al poder Ejecutivo se otorgan 

o que este se arroga, en trances graves de Índol2 int-:.-

rior y exterior, ante c:ata.strofes de significativ~ 

magnitud frente a circunstancias imprevistas y tt'clSC:en-

dentes o tan sólo como defensa del poder Que se 

ejerce. 11 > 

Dicho concepto se origino' en la .:\ntigua Roma 

donde se le d1Ó profundo sentido político y se le ca

racterizó poi~ la temporalidad, es decir hacer uso del 

e 11) > Enciclopedia Jurídica Omeha, Voz " Poderes Extra
ordinarios 11 tomo V, 3a. ed. Ed. 1983. Bl.tenos 
Aires, Argentina. Pag, 428 

( 11 ) Diccione::lrio Enciclopédico de Derecho Usual; tomo 
V, 12a. ed. Ed. Heliasta , Buenos Aires Argentina 1976, 
Pag, 378. 
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mismo se autorizaba bajo una si tuaci6n pÚbl íca pu-

blic:a y c:aótic:a pa.ra hacerle frente y resolverla en 

beneficio general. Sin embargo esta práctic:a, no pre

valeció en todos los pueblos • 

Por su p("lrte , el der-echo i tal iüno, también 

hace alusión al término de poderes e:(traordinarics, pa

ra designar a la llamadas em nuestro reg1men facultades 

extraordinarias. 

En la terminología del derecho con"5titucional la locu

c: iÓn poderes e:< tra.ord inat'ios , no corresponde a un par

tic:c..tlar orden de Objetos. Los Juristas hasta la primera. 

Guerra Mundial, hac{a.n uso de dicho término par-a aludir 

a los decretos-ley y a los estados de sitio, y en oca

siones también al conferimíento de plenos poderes al 

gobierno y por lo tanto a. las delegac:íones legislativas. 

Se clasificaban por lo tanto, como e:-:traordi

narias, en relació"n a les dictados del constitw:ionalismo 

europeo, el hecho de que el gobi~rna asumie~a potesta

des que no eran suyas.. Para explicar lo anterior, se 
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subraya que éste conferimiento a un Órgano de gobierno 

se hac{a por la ''necesidadº de defender las instituc:io-

nes o la establidad del régimen político en situacio-

nes de peligro grave o para satisfacer razones impar-

tantes de la politic:a. 

Finalmente se hcl. difundida mL1cho la opini~n de 

que dichos paciere: deb(an c:aracter1::arse por la tempo-

ralidad y que su ejer•c:icio por tanto se1·ra limitado a 

la e:dstencia de una necesidad e:;c:epcional. ( 12 ) 

nicha opin16n 5e ha difundido en virtud de los 

regímenes dictatoriales que han prevalecido en los Úl ti-

mes años, sobre todo en America Latina. 

Can el análisis que se realizó en éste apar~tado qued6 ma-

nifestada la natur·aleza que presen~a el segundo parra.fo 

del a. 131, como facultad extraordinaria en virtud de 

las 1 imitan tes que establece el mismo precepto y el a. 

49; de tal forma que la adición de éste segundo párr-afo -

de ninguna manera viola nuestra Carta Magna, por el 

contraria fortalece una teoría en favor de un adecuado y 

eficaz funcionamiento del Estado. 

( 12 l GRASSD, Pietro Giuseppe. Voz : Potere. NDVISSIMD 
DIGESTO ITALIANO. 3a. ed. Torino, Unione Tipográfico 
Editrice Torinesse, Italia. Pág. 496-497 
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El CARACTERISTICAS DE LA FACULTAD EXTRAORDINARIA QUE 

ESTABLECE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ART. 131 CONSTITUCIONAL. 

Aunado al análisis en materia de c:omercio ex-

terior y, en consecuencia, a las facLtltades que sobre la 

materia posee el titulat• del Ejecutivo Federal y las Se

cretarias competentes en la materia; e~.cisten rubros que 

se precisan como necesarios, a efecto de una mejor com

prensión del tema en tratamiento~ y oue dan aper'~tura a 

las cuestiones de reQttlaciÓn a través de instrumentos 

internacionales de los que Mé>:ic:o es parte signataria; 

as{ damos entrada al estudio siguiente 

!.- ARANCELES. 

En. la terminolcg{a, comlín, arancel es a.que~ 

lla tarifa oficial que determina los derechos que se han 

de pagar en varios ramos, como lo es el de aduanas, fe

rrocarriles .etc. 

Para el tema que nos oc:upa, es necesario precisar los 

aranceles que se fijan en materia de comercio enterior 

o también llamados tarifas aduaneras o derechos de 

aduana y que c:cmprenden una gama de tributes relaciona

dos con la introducción, e:ctraccit5'n y trá'nsito de merca-

- 54 -



der(as o efectos destinados a ser consumidos o utili:a.

das en un país que no es el de su procedencia. ( 12 > 

1, 1 BREVE RESEÑA DE SU ORIGEN, 

Dichas derechos de aduana tienen su orig"En en los pue

blos antiguos de la India y Egipto, que tenían como cro

pd'si to la regulación de la circulación y t~"ánsito de mer

cader{as de proc:edenc:ia extranjera; llegando a consti

tuir un importante ingreso estatal. Por otro lado en Po

ma, surgieron como aquel los derechos que se pagaban por 

la entrada de mercaderfas extranjeras al puerto de Osti~ 

de tal modo que se les denominó por esa raztSn, derechos 

PORTORIUM; las cuales se fueron acrecentando debido a 

las grandes necesidades fiscales del Jmpério, llegando 

finalmente A afectar todo el tráfico comercial del Impe

rio Romano. La organi:::ac iÓn aduanera romana ad qui r;.ó ca

racteres de regularidad y permanencia , con lo que se fa

c:il itÓ el movimiento comercial internacional guardando 

cierta similitud con la aduana moderna. 

Más tarde con el sistema feudal, el avan:ado sistema 

ro.mano se vió entor•pecido y casi nulificado, pero es c:cn 

( 13 l Dp. cit. pag. 122 

- 55 -



el desarrollo industrial de los estados italianos, ft•an-

ceses y c:ilemanes que vuelve a utili=:arse Lin sistema ra

cional en materia aduanera en favor de los intereses eco-

nómicos. Ya con el advenimiento del mercantilismo, di-

ches impL1estos se convierten en verdaderos reguladores 

del comercio e:~terior y protectores de la industria lo

cal ; lo que indica la influencia de la corriente del 

pensamiento proteccionista, bajo la má::ima de exportar lo 

mas posible e importar lo menos, de tal modo que se apli

can impuestos tanto a la importación como a la enporta-

ciÓn y trañsito de mercanc!as; si tuñc:ic:;n que provoco un 

alto nivel de desarr·ollo para algunos estados, as{ c:omn 

gran dependencia económica y pobreza para otros, debido 

a los grandes desequilibrios sufridos en balanza de 

pagos. 

Lo anterior provoca que en la actualidad, la mayoría de 

los gobiernos de los estados del mundo, estén buscando la 

unificación de los regímenes adltaneros y la creación de 

bloqLtes comerciales encontrándose, en condiciones simi la

res, para asi evitar el e:{cesivo proteccionismo que di"fi

culta cada vez mas el comercio internacionc1l y provoca 

el agotamiento de los factores de la producció'n y la des

igual distribución ·de la riciueza. 
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1. 2 CONCEPTO, 

Los aranceles o derechos aduaneros son 

aquellos impuestos que gravan el movimiento y tráfico 

de mercancfas que se encuentran en los limites del te-

rritorio de un determinado estado, can el prop~sito de 

regular su entt~ada, salida y tránsito; así como par¿\ 

efectos de atención a las necesidades pÚblicas por parte 

del estado y, de aplicación de una determinada política 

comercial. 

Para ARCHILLE CUTRERA, el impuesto de aduana es " un 

pa90 en dinet~o debido al estado por todo aquel que trans-

porte hacia un lado y otro de la frontera, una mercancía 

sometida a derec~o, y ser destinada a ser consumida en el 

inter•ior o el e::terior del tet•ritorio aduanero del e~-

tado. 14 > 

Es importante considerar, que el elemento con5tante en 

los conceptos anteriores, radica en el hecho gravar mer-

canelas que se internen o se exrai~an de un territot•io 

determinada·; de el lo entonces surgen los presupuestos ne-

cesat~ios, para·clasificar los distintos tipos ~ranceles 

conceptualizados como impuestos de aduana. 

( 14 ) CARVAJAL, Má:dmo. Derecho Aduanero; 2a. ed. 
México, PÓrrua, !986. Pag. 297-298 
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En nuestro régimen JurÍdico 1 los aranceles o también 

llamados barreras arancelarias, implican aquella presta

ción en dinero que se otorga al Estado, con motivo de la 

entrada y salida de merc:ancras nacionales y ei<tranJeras 

al territorio nacional; y la doctrina los clasifica en 

dos grandes rubot•s, en atenci6n a sus funciones bá"sicas1 

a) Por su finalidad : 

1.- Fiscales.- aquellos que surgen cudndo el Esta.do les 

destina a la obtención de un ingreso para el r:1..!mplimie!'l

to de sus objetivos pÚblic:os. 

2.- Protectores .- cuando el estado busca la protección 

de s1..1 economía interna, protegiendo su industri.:J, plant;a 

productiva etc. 

b > Por su ré"g imen aduanero 

1. - Impar tac: ió'n. - cuando se causan por la intl"oducc iÓn de 

· mercanci'as a un territorio aduanero. 

:. - E;.:portac:ión. - cuando se perciban por la extrac

c:id'n de mercanciás de un territorio aduanero. 

Es pertinente. aclarar que en nuestra clasifi

cación no se incluyen los derechos de tráÍ1sito, ya q•..12 

para el derecho mexicano éstos, no san éstan considerados 

como sujetos a arancel. 

La legislaci~n Aduanera mexicana divide a los impues

tos de aduana en dos grandes grupos 
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a) De importación - Que a su vez subdivide en 

t.- Conforme a la tarifa 

2.- El 2.5 Y. sobre el valor base del impuesto general. 

3.- Cuotas compensatorias a la importac:i6n de merc:anc:ías 

en condiciones de prácticas desleales de camet'Cio inter

nacional conforme a la ley reglamentaria del a. 131 C. 

y que se crean como una medida correctiva de rei;iulac1o"'n 

internacional, siendo el facultado para aplicarla, el 

Ejecutivo Federal, independientemente del arancel que 

corresponda a detet"minada mercancía. 

4.- Adicionales consistente en un 3 t. sobre el impuesto 

general, y en un 10 Y. sobre el impuesto general en impot"

tac iones por vía postal. 

b> De o::portaciÓn. 

Dicho c:ri terio en la actualidad, casi ha desapat"e

cido, en vir.tud de que la pol{tic:a comercial que se est~ 

aplicando en el pa(s, ha erradicado los grá.vámenes a los 

productos y efectos exportables, con el propósito de 

favorec:er el desarrollo de la planta produc:tlva nac:lonal. 

Sin embargo, cabe apuntat"' que la politic:a aran

celaria en nuestro pa{s, ha atravesado por varias etapas 

que consecuentemente han propiciado, el establecimiento 
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de una tarifa con ciet~tas caracter!sticas que han con-

tribuido ~or su parte, al establecimiento de aspectos 

determinantes en la econom{a nacional a lo largo de los 

años. < 15 > 

( 15 ) El primer impuesto a la importacio'ñ que rigió en 
nuestro pai's duran te la época independiente fue el aran
cel interno, caracteri:z:adc por una tendencia liberal en 
relaci6n a las mercanc!as a que se aplicaba. Así pet"mane
ci6 la tarifa a lb importación hasta 1856 cuando no solo 
aumentaba ostensiblemente la 1 ista de artf'culos, sino que 
además revela un primer intente por estimular la intro
ducción de ar.t{culos, con. el fin de fomentar la ind!:,!s
tria, la agricultura, los transportes etc. En los anos 
subsecuentes, se acentCta más la tendencia al aumento en 
relación al nlÍÍnerc de fracciones arancelarias. Es en 
19Z6, cuando se crea la tarifa general de importación, 
que se basaba en la nomenclatura del Consejo de 
Coopet•ación Aduanera de Bruselas < NCCA l, y que comenz6 
a aplicarse a partir de 1964. 
Y finalmente, desde el lo de Julio de 1988, entra en 
vigor el Sistema Armonizado de Designación y Codificac:ióii 
de mercancías ( SA ) , que es un conjunto coherente de 
partidas y subpartidas que cuenta con una ser•ié de reglas 
interpretativas y notas de sec:ción, publicados entre el 
20 y 28 de Junio de 1988; aplicado en sustitc1c:id1i de la 
NCCA. Cfr. URRUTIA Mi llan, Rafael. Algunos aspectos 
fi5cales y comerciales de México. Mé'Hicc, 1966, Sela. 
p,ig. 22-34 

- 60 -



1.3 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 

El impuesto a la importacic;'n, en la actual i-

dad tiene lln propósito más profundo que la simple recau

dación fiscal para sufragar los gastos del Gobierno Fe-

deral; pretende amp 1 iar la participación del 
~ 

Dc!llS 

en el comercio internacional, como coadyuvante importan-

te en el proceso de desarrollo econ6mico. 

Dicho lo anterior, es indispensable que la regulación 

del citado impuesto se encuentre regulada constitucional-

mente, de tal modo, que a partir de ella se constituya un 

regimen jut~i'dico completo en materia de comercio exte-

rior. 

Primero, para determinar el carácter de contribu

ción que tiene la tarifa a la importaci6n, anali~arem':ls 

los siguientes preceptos consti tucicn.ales 

Art.31 Son obligaciones de los mexicanos : 

, 
Fr. IV 11 Contribuir para los gastos public:os 
asf de la Federaci6n, como del Estado y Mu
nicipio en que reSidan, de la manera propor-

cional y equitativa que dispongan las leyes 11 

En el citado precepto, no se hace alusión 

ta sobre la tarifa a la iinpot~taciÓn,. sin embargo esta 

en sus orígenes, se· crea con el propósito fund3mental 

proveer de mayores ingresos al Estado. 
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Art.73 El Congreso tiene facultad : 

Fr. XXIX Para establecer ccntribuc:icnes 
l.- Sobre comercio exterior ... 

Aqu{, ya se establece la posibilidad de crear 

impuestos a la actividad comercial internacional, sin que 

aú"n se establezcan concretamente. 

Los preceptos anteriores, sin hacer mención espec(-

fic:a del impuesto a la importación, constituyen la base 

de su regulación y el fundamento de su naturaleza jur1-

die a que se reduce a una contribuc:ió'n, con el propÓsi to 

fundamental de regular adecuadamente la pol!tica comer-

cial internacional. 

Art.1l1 "Es facultad privativa de la Fede
ración grav~r las merc:anc(as que se importen 
o exporten, o que pasen de tránsito por el 
territorio nacional, as{ como reglamentar en 
todo tiempo y aun prohibir, por motivos de 
seguridad o de polic{a, la circula.cioñ en el 
interior de la Rep1..Íbl ica de toda clase de 
efectos cualquiera que sea su procedencia; 
per_o sin que la misma Federacid'n pueda esta
blecer ni dictar en el Distrito Federal los 
impuestos y leyes que expresan las fracciones 
VI y VII del art, 117 .•. " 

Este precepto 1 crea formalmente los impuestos de 

aduana y en su segundo párrafo faculta de manera extraor

dinaria al Ejecutivo, para modificar las mismos según las 

necesidades económicas del pafs; sin perder de vis-

ta el desarrollo de la pal {tica comercial internacional. 
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Este segundo pá'rrafo, es reglamentado adecuadamen

te por las leyes que a continuacio'n analizaremos, y que 

constituyen el marco jurídico básico del comercio exte

rior de Meí.'-<ico, y que adeina.~ proporc:ionan a los arance-

les el carcícter de instrumentos fiscales y comerciales 

indipensables para su desarrollo • 

1.4 REGULACION EN OTRAS LEYES 

!. 4. !. Por su parte el Código Fisc:al de la Federac:l~n 

en su a. lo. pcÍr~rafo primero, establece 

11 L~s personas f(sicas y morales están obi
gadaS a cotribuir para los gastos p~bliccs 
conforme a las leyes f 1isc:ales re6pectiva.~ 

las disposiciones de este CÓdigo se aplica
ran en su defecto.. 11 

Art. 20. 11 Las contribuciones se· clasifican 
en impuestos, aportaciones a la seguridad 
social, contribLiciones de mejoras y dere
chos, las que se def ienen como sigue 

A efecto de una mejor comprensión, eKplic:aremos 

dichos conceptos, a la manera del citado cÓdigo 

a.- Aportaciones a la se!guridad social son las contribu
ciones establecidas en ley a cargo de las personas que 
son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obli
gaciones fijadas por la ley en materia de seguridad so
cial o las personas que se beneficien en forma especial 
por servicios de seguridad social proporcionados por el 
mismo Estado. 

b.- Contribuc:iones de mejoras son las establec:ldñs en ley 
a cargo de las personas f(sicas y morales que se benefi
cien de manera directa por obras pLi'blicas. 
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c.- Derechos son las contribuciones establecidas en ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio 
publico de la. Nació'n, asi' como por recibir servicios que 
presta el Estado en sus funciones de derecho pÚblico, ex-
1=:epto cuando se presten por organismos descentralizados. 
Tambie'n son derechas las contribuciones a cargo dc;:i los 
organismos pL(b 1 ices dese.entre_ 1 izados om· prestar servi
cios e>:clusivos del Estado. 

d.- Tmpuestos son las contribuciones establecidas ~ 
que deben pagar las personas fisicas y morales que se en
cuentren en la situación jur{dica o de hecho prevista pot• 
la misma y que sean distintas de las sen"aladas anterior
mente. e 16 ) 

Esta definici6n. no es del todo convincente ya cue 

establece el concepto de . impuestos pot' el i~inac1Ón 

directa, y en ba~e a los conceptos de los otros tipo5 de 

contribuciones que el mismo código est~blece. 

co.ns.i.uar•amos que para comprender mejor lo que 

son dichas contri~uc:iones, citaremos sus caracteres fun

damentales segu'n lo establecido por la doctrina me::i·· 

cana : 

a) Debe estar establecido en ley, esto de acuerdo a lo 

consignado en Jos aa. 31 fr. IV, 73 fr, VII, y 74 fr. IV 

de la constitución y de éste modo, su pago será conside

rado obligatorio y su destino será el proveer al Estado 
, 

de los recut"sos indispensables para la satisfaccion de 

( 16 l CÓdigci Flsc:al de la Federac:iór, 2a. ed. 1990. 
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las necesidades de carácter público y social. Lo que 

se manifiesta como un derecho del Estado mismo ~n ejerci-
, 

cio de la soberania. 

b) Debe ser proporcional y equitativo. P~incipio que se 

se refiere a que los impuestos deben establecerse c:5egÚn 

l~ capacidad contributiv~ de las personas a quien va di-

ri;¡ido. 

De igual fot·ma 1 apoya nuestra afirmaci~n el a.5o. 

del C.F.F. que a la letra establece las disposicio-

nes fiscales que establezcan cargas a los particulares y 

las que señalen excepciones a las mismas, como las 

que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación 

estricta. Se considera que establecen cargas a los par

ticulares las normas que se refieren al 'sujeto, objeto 

base, tasa y tarifa ••• 11 

El precepto anterior evidentemente engloba aquel las 

disposiciones que facLtl tan al Ejecutivo par¿\ imponer car

gas imp•:Jsitivas, en éste caso los impuestos derivcldos de 

las actividades de comercio exterior. 

En la doctrina española, el llamado tributo 

que coincide con nuestro término c:ontribución, suma los 

caracteres mencionados antes, es decir, la obligatoriedad 

legalidad, el prop6sito de sufragar los gastos del Estado 

y la llamada capacidad contribi.1tiva, que equivale a los 

principios de equidad y proporcionalidad. Sin embargo 
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cabe resaltar que esta doctrina al momento de definir al 

impuesto, no lo hace mediante la eliminación de concep-

tos, sino proporcionandole una escencia propia que 

consiste en tener como origen 11 aquellos negocios, ac

tos o hechos de naturale:::a juri'dica o económica " dicha 

aseveració"n en nuestr.a opini6n confiere al impuesto un 

caricter e~pec:ial y bien definido, que lo diferencia 

claramente de otro tipo de contribuciones. 

Sin embargo, en nuestro país a pesar de qua la 

doctrina no contempla el hecho anterior, el C.F.F. en su 

a. 60. dispone : 

11 Las contribuciones se causan conforme se 
realizan las situaciones jurí"dicas o de 
hecho previstas en las leyes fiscales vi
gentes durante el lapso en que ocurran .•• 11 

lo anterior, ·implica la previsió'n por parte del legisla-

dor de un sinnúmero de situaciones jur!d icas, que en un 

momento determinado generen un gravámen, y que sera" cono-

cido como impuesto. 

Cabe mencionar que en codigos ficales anteriores el 

concepto que se daba a los impuestos era mucho más claro 

y hacia alusión a todos los elementos que la doctrina in

ternacional maneja;. sierido de maS fácil aplicación las 

leyes de la materia. 

Por ejemplo, el código fiscal de 1954 establec(a 
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11 Son impuestos las prestaciones en dinero 
o en especie, que el Estado fija unilate
ralmente y con carácter ot)ligatorio, a 
todos aquellos individuos cuya situación 
coincida con la que la ley señala como 
hecho gene1•ador del cr~dito fiscal 11

• 

También el código fiscal de 197(1, establece un concep-

to claro y definido del impuesto, y en su a.2o. esta-

blece : 

" Son impuestos las prestaciones 
nero o en especie que fija la 
caracter general y obligatoria, 
de personas f(sicas y morales, 
cubrir los gastos pC1bl ices. " 

en di
ley con 

a cargo 
para cu-

A diferencia del C.F.F. actual, los anteriores en 5L1 

texto, def in(an al impuesto de manera autónoma, dotándolo 

de características particulares determinadas por la ley 

misma; y no lo conceptualizaban por elimina:cibn en rela-

cidn a otros conceptos que también implican ingresos pa-

ra el estado, pero que go;:an de una naturaleza propia e 

independiente. 

Concluyendo, estamos ciertos de que los multi-

citados aranceles tienen el caraéter de impuestos, ya que 

t•eunen las c:aracter(stic·as antes apuntadas, es decir, se 

hayan establecidos en disposiciones de carácter legisla-

tivo Cley aduanera >, por el la mismo su pago es obliga

tario, y se destinan a suft•agar los gastos de la Nación; 

y finalmente esa obligación surge como consecuencia de la 

real izacion de un determinado hecho ( introducir o ex-
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traer del pa{s determinadas merc:anc:(as ) siendo el mismo 

la base de la impcsicid'n, < equidad y prcpcrcicnal idad l. 

1. 4.2. LEGISLACION ADUANERA, 

La ley aduanera es~a' vigente desde 1982, y 

en su a.35 establece los impllestos que causan las opera

ciones de comercio e11terim·", enunciando a la importación 

como la actividad mas suceptible de gravarse. 

En esta ley, además, se.concentra el aspecto legal y 

opertativo del comercio eKterior. Sus aspectos escencia-

les son : 

Control de aduanas en el despacho 
Despacho de met"canc (as 
Deposites ante aduanas 
Impuestos al comercio eKterior 
E><c:ensiones 
Requisitos aduaneros 
Requisi tes de exportación e impcrtac i6n definí ti va 
Requisitos de exportaC:iÓn e importa.e i''ém temporal 
Transito de mercanc{as 
Desarrollo portuario 
Zonas libres 
Fajas fronterizas 
Infrac:.ciones y sanciones 
Agencias aduana.les 

Es importante para nuestro caso concreto, conocer 

la forma en 'que esta ley clasifica los regímenes aduane-

ros, cuestión que es definitiva al momento de adentrarnos 

al tema de los impuestos de aduana o aranceles. 

Los regimenes aduaneros se clasificán en 

a) Definitivos,- que pueden ser de importación y e:<pcrta-
, 

e ion. 
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b) Temporales.- que también pueden set~ de importac:i~n y 

exportac iÓn. 

Los de importació"n d su vez se subdividen as! : 

1.- F·ara retornar al exterior en el mismo estado, 
2.- para elaboración, reparacidh y transformaci6n, 
3. - para depd'si to industrial. 

Los de exporta.e iÓn pueden ser 

1.- Para retornar al pa(~ en el mismo estado, 
2.- para elaboración, reparaci6n y transformacl~n. 

,,. 
e) Deposito fiscal: t

importació'n definitiva 
e1{portaciÓn definitiva 
retorno al extranjero 
reinc:orpo

1

rac:ion al mercado 

,,. {interno 
d) Transito de mercancias 

int~rnacional 

nacional 

Rei tarando lo apuntado anteriormente, los impuestos 

al comercio exterior esta'n determinados en la Ley-Aduane-

ra, y son clasificados en dos grandes rubros, de importa-

c!Ón y exportación, ( 17 ) basá'ndose fundamentalmente 

en el origen y destino de las mercanc(a.s. 

< 17 > Ver Ley Aduanera, a.a. 16 y 17 
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Los impuestos generales de importación y ewporta

ció'n, se determinan aplicando a la base gravable, la cuo

ta que corregponda, conforme a la clasi'ficaci6n arancela

ria de l_as merc:a.nc:(as consignadas en las ta.rifas. C 18 ) 

e· 18 ) Cabe hacer men.ciÓn, de. la si tua.::i6n que se pt"'eveé 
con la firma del TLC, y que implica la desaparicid'n abso
luta de los impuestos a la e><portaci6n; e incluso la 
aplicación de medidas por ejemplo, fiscales que fomenten 
las exportaciories de produc:tos· nacionales. 
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, 
De ac:Lterdo al a. 36 del mismo ordenamiento, esta.n 

obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior 

( a la importac:i6n >, las personas f{sica.s y morales que 

introduzcan mercancías al territorio nacional o las 

extraigan del mismo. 

Este precepto, determina los suJetos activos del im

puesto de aduana C a la importación ) y el objeto del 

mismo para complementar lo dispuesto por• el C.F.F. 

Incluso, este precepto incluye como sujetos fisca

les en materia de comercio enterior, a la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados, Municipios, entidades 

de la administr·aci6n pÓblica par•aestat~l, institucio-

nes de beneficencia privada 1y sociedades cooperativas, 

aún y cuando conforme a otro.s leyes o decretos, no c:ausen 

impuestos federales o estén exentos de ellas. 

Lo anterior establecido en la lay aduanera, regula 

de manera acertada y conc:reba los aspectos básic:os del 

c:omercio e1<terior y sienta las bases para el adecuado 

funcionamiento de la política comercial del pa{s, bajo la 

premisa fundamental de desarrollo y crecimiento econÓmic:o 

y para nuestro tema en concreto, significa la forma de 

aplicación de la facultad concedida al Ejecutivo Federal 

por el segundo parra.fo del a. 131 c •. , evidentemente c:on 

la participación de ·otros 6rganos de la administración 

central del pa{s. 
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1.4.3. LEY DRGANICA DE LA ADM!NISTRACIDN PUBLICA FEDERAL 

La c:itada ley, en su a. 2o, faculta al EJec:utivo 

para delegar en las secretar{as de Estado, y éatas en sus 

dependencias, las facultades que la constitución le con

cede, con el prop~sito de llevarlas a efecto de manera 

efica:, es dec:ir, cumpliendo con los objetivos propues-

tos. 

De igual forma, en sus aa. 14 y 15 se asigna a la 

Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial, la facultad 

para. diseñar la política comercial, y dentro de la Se-

creta.ría de Comet"cio, crea y designa específicamente «'\ la 

la Subsecretarfa de Comercio E:cterior, par~a diseffar l& 

polftica comercial exterior del pals y vigilar su adecua-

da eJecuc:i6n. 

También en su a. 31, asigna a Ja SHCP, el despacho 

de los siguientes asuntos : 

Fr. I 11 Estudiar y formular las proyectos de 
leyes y disposiciones impositivas y las le
yes de Ingresos- federal y del Deprtamento 
del Distrito Federal. 11 

Fr. I I 11 Cobrar les impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos federales, en 
los termines de las leyes .•• 11 

De Jo anterior, podemos c:onc:luir que tanto Ja SECDF! c:omo 

la SHCP, tiene funciones bien definidas encomendadas pOt' 
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el Ejecutivo Federal, para cumplir su función como parte 

integrante de la administración pÚblica central y cen

sal idat' el desarrollo nacional. 

1.4.4. LEY REGLAMENTARIA DE COMERCIO EXTERIOR, 

La ley reglamentaria del a. 131 constitucional, se 

encarga de recoger y reglamentar los aspectos generales 

que señala el precepto, y lo.complementa concediendo fa

cultades eHtraordinarfas para llevar a cabo una adecuada 

pol l ti ca comercial extern·a. 

No obstante lo anterior, en el mismo 

segundo- párrafo, 'encontramos la fundamentación jurídica 

para que el Congreso de la Unión pueda delegar atribucio

nes legislativas,' al Ejecutivo Federal, es decir, crear 

y modificar los impuestos a la importación según las ne

cesidades económicas del pa!s; éondicionando el ejercicio 

de la facultad misma a que al final de cada año el 

Ejecutivo, someta a su a.probación, el uso que hubiere he

cho de la facultad concedida. 

1. 4. 5. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERAC!DN. 

En éste ordenamiento, se establece que el Ejecutivo ren-

di r; cuentas de la facultad concedida por el a. 

131 c. > al Congreso de la Uni~n al presentar el presu-
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puesto de ingresos de cada año. 

1. 4. 6. LEY SOBRE ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL EN 
MATERIA ECONOMICA. 

Establecía las modalidades de los permisos de 

importación, cuando existieran restricciones de ese tipo. 

Dicha ley ya fLle abrogada, no obstante, en su mo

mento constituy6 parte impot•tante del marco regulatcrio 

del a.131 c. en su segl.lndo párrafo, sobre todo en lo re-

ferente al mayor instrumento protec:c:ionista del pafs. 

1.4.7 LEY ORGANICA DEL BANCO DE MEXICO. 

Actúa como agente financiero del Gobierno Fe

deral en operaciones de crédito a la exportaci6n, y se 

constituye como pieza fundamental en el desarrollo econó

mico del país. 

Lo anterior, complementa y amplia la delegación de 

_facultad que el Congt~eso pone en manos del Ejecutivo Fe

deral, sin olvidar los l{mites constitucionalmente esta·-

blecidos, que consisten en esa aprobación, que el mismo 

Congreso debe dar y que 'implic:a la posibilidad, de que en 

un momento dado, éste pueda revocar dicha facultad, por 

poner en peligro la economía nacional y el desarrollo del 

país. 

Además. en términos generales, se ha presentado un 

esbozo de la legislación que en matet"'ia de c:omercio exte-
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rior, se ha crea.do en nuestro país, y que como consecuen

cia del sistema económico mixto imperante, da al Estado 

innumerables facultades para ejercer control sobre la po

lítica comercial nacional. basada fundamentalmente en 

la aplicación del principio de la Nación más favorecida, 

la no discriminaci~n en la aplicaci~n de la política co

mercial y ta' pl,ena convertibilidad del peso mexicano. 
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2.- PERMISOS DE IMPORTACION. 

Los permisos de importación son e:dgidos 

para todas aquellas mercancías aue estén su.ietas al lla

mado dentro de nuestro régimen Jur{dico, sistema de 

oermiso previo y que desde su creac:iÓn, ha tenido 

como propósito, al usarlo en c:ombinac:iÓn con los arance

les el obtener materias primas y bienes de capital impor

tados a bajo costo, y proteger la producción oac:ional 

de la competencia extt~anjera, así como el proporcionar 

al consumidor, no obstante el precio, gran variedad 

de bienes tanto nacionales como importados; sin embargo 

dichos al'gumentoS no son del todo convincentes, ya que 

presentan desventajas considerables, como por ej. al 

importar bienes' de capital, se desalienta la producción 

nacional de los mismos. 

Poi~ otro lado, ~ste sistema de permiso previo, 

ha creado dificultades administrativas, que surjen con 

motivo del excesivo numero de solicitudes de permisos de 

importación. que se presentan ante la SECOFI Secretaria 

de Comercio y Fomento Industrial ) y adem~s la diversidad 

en la aplicación de los criterios que determinan si un 

permiso debe concederse o no. 

De tal modo que, en nuestra opinión, no debe abusarse 

en el uso de este sistema de corte proteccionista, ya que 
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entorpec:e el desarrollo comercial externo , propicia un 

enc:esivo buroc:ratism'o, y desestimula la iniciativa empre

sarial, as[ c:omo perjudica el desarrollo vertical de la 

pequeffa industria. 

Por las razones apuntadas, la SLI:ititución de permiso~ por 

aranc:eles es parte importante de la palÍtic:a que está pe~· 

niendo en práctica el gobierno actual. La 5ECOFI es la 

dependencia encargada de dar a conoc:er cuales son las 

mercancías que estan 5Lljetas al requisita de permiso pre-

vio, mediante una publicación en el O.O.F., estableciendo 

en el mismo ¿\cuerdo el plazo durante el cual la mercanc!a 

queda su.ieta a control, si antes de esa fecha no da a ca-

nacer un nuevo plazo, se dice entonces, que dicha mercan~-

cla ha quedado liberada del requisito. 

SECTORES SUJETOS AL PERMISO PREVIO 

Hasta 1989, las fracciones controladas eran 325, clasifi

cadas según sectores o tipos de productos, como sigue 1 

Sector agropecuario y fo·restal, 
Productos farmaceuticas, 
Regla Ba., 
Industria automotriz, 
Estratégicos para seguridad nacional, 
Suntuarios, 
Petróleo y sus det"i vacías, 
Nocivos para la salud, 
Equipo de cómputo, . 
Papel per{odico, 
Otros. 
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No obstante, dia a dia se reduce más el número de 

sectores sujetos a este sistema, c:lasicamente proteccio

nista. 

Dichos productos se encuentran SLt.Jetos a t:.uc1J.

quier modific:ac:i6n, tanto arancelaria, como restrictiva 

en relación a su importación; y más aún con la inminente 

aprobación del TLC con Canadá y Estados Unidos, que 

propiciar,;, una serie importante de cambios en nuestra 

política comercial y en nuestra legislación, en muchos 

sectores. 

2.1 NATURALEZA JURIDICA DEL PERMISO DE !Mf'DRTACION. 

El régimen jurídico de permiso previo se encuentra 

consagrado constitucionalmente , en el a.131 , así como 

en la Ley reglamentaria del mismo, en el reglamento res

pectivo, acuerdos, circulares y resoluciones. 

La SECOFI, es la dependencia facultada para otorgar 

o no los citados permisos, actividad que queda ratifi

cada en el' a. 2o. fr. 11, de la ley reglamentaria del 

a. 131 C. 

2.2 CONCEPTO 

El permiso de importación, es un acto administrativo pre-
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vio por medio del cual la SECDFI otorga al carticular, 

persona física o moral, la autorización para introducir 

al pa(s cierta clase de mercancias, bienes de consumo,. 

o de capital ) previa satisfacci5n de los 1~equisitos se-

ñalados en la ley y en las disposiciones administrativas. 

Incluso, es la SECOFI, la encargada de establecer 

las normas referentes al procedimiento o trámite, análi-

sis y resolución de las solicitudes de permisos de impar-

tación presentadas. Esta facultad, es completamente 

constitucional, ya que se apoya ·en la facultad e;.ctrao1"di

naria concedida al Ejecutivo por el segundo párrafo del 

a, 131 , quedando asi la SECOFI en franca l 1bertad para 

llevar a cabo la actividad q~te la Ley Organic:a de la Ad-

nistracion Pública Federal y el Ejec:utivo, le encomiendan 

como parte integral de la funci~n directiva y ejecutiva 

de la Nación. 

De lo e:<puesto en l !neas anteriores, podemos 

concluir diciendo que, dentro de nuestro rigimen jur!dic:o 

existe una extensa regulación en materia de comercio ex-

terior, tanto que no es posible enunciar tedas y cada una 

de las disposiciones aplicables; pero si es de considerar 

la gran diversidad de normas que controlan y reglamentan 

la fac:ul tad c:onc:edida al Ejecutivo Federal por el a. 131 

c., y que impiden un abuso en el ejercicio de la misma, y 
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la tan mencionada violación a otros preceptos con5titu

cionales; constituyéndose el patrón de conducta de la pc

lÍtic:a comercial tanto nacional como externa, previendo 

ademas el dinamismo con el que se desarrolla la economía 

mundial. 

De tal modo, que no e:ci5te justificaci¿n algu

na para aquell~s que argumentan un excesivo poder en ma

nos del Ejecutivo Federal, c:on motivo del otorgamiento 

de la mencionada facultad extraordinaria, y que sJn dis

cusión alguna ya forma. parte· de nuestro sistema; por el 

contrario, la existencia de facultades como esa, fo1~tale

cen y revitalizan Ja funci~n administrativa del Ejecuti

vo, y la dotan de· los instrumentos legales indispensables 

para diseñar la pal ítica ec:onÓmic:a y comercial mas conve

niente para satisfacer las necesidades del país. 

Asr pues, la regulación que en materia de co

mercio exterior existe, pretende establecer los límites 

en la actuación del Ejecutivo Federal dentro de su esfera 

de acci~n , siempre al amparo del orden constitucional, 

siguiendo con la tesis de lograr dinamismo en la función 

legislativa· para el beneficio de la Nación, y sin 

pretender hacer del Ejecutivo un poder absolutista y 

dictatorial que vaya en contra del espíritu del legis

lador y de los principios nacionales, sino por el con

trario llevar a su máxima expresión la teoría de una 

verdadera colaboración de funcionesw 

- 80 -



CAPITULO I I I 

ACUERDOS CELEBRADOS POR MEXICO EN MAiERIA ECON011ICA 

CONSIDERACIONES PREVIAS.-

Durante los Últimos treinta anos, se 

ha venido marcando una fuerte tendencia hacia la inte-

gracion eccnÓmic:a entre los E5tados; debida fundamental-

mente a la necesidad de éstos de hacer uso de ~us venta-

jas comparativas < 23 i, y allegarse de los bienes y 5er-

vicios qL1e requieren para su desarrollo econÓtl'\ico, así 

como de la obtención de divisas en cantidades considera-

bles, consecL1encia necesaria de la e:~tiortaciÓri de sus e:-'-

cedenteg al exterior. Con ello se ha convertido en pre.e-

tica común la creación de bloques comerciales, inicial-

mente a nivel regional como es el c.;iso de le.s Comunida-

des Económicas Europeas 24 y otros ccn objetivos 

mas ambiciosos como la Conferencia para la Cuenca del 

Pacífico, que pretende integrar económica y comercial-

mente a las naciones que tienen literales en el pacífico 

y explotar los recursos propios de la zona para bene-

f ic io común. 

( 23 l Ver Samuelson, Economia. 1986 Ed. Me Graw Hill 
Estados Unidos. P.p. 436-437 
( :4 ) Como lo son el Tt~atado de Roma que es el que c:rea 
formalmente la CEE, el tratado de la Comunidad Europ2a 
del carbón y el acero de 18 de abril de 1951. el de la 
Comunidad Europea para la energía at6mica de 25 de abril 
de 1957, entre otros ·que finalmente pretenden intregrar 
la economía europea y llegar a la creac iÓn de un mercado 
común. 
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El instrumento jurídicamente aprobado, y utilizado 

por todos los Estados de la Comunidad Internacional, para 

tales propósitos, es el llamado TRATADO INTERNACIONAL 

< 25 > que se constituye como el Único medio viable para 

hacer respetar les acuerdos y condiciones de la integra

ción, para el logro del propósito de beneficio común. 

A continuación, analizaremos brevemente al 

tratado internacional, fuente del derecho internacional y 

medio Único para la concertación entre los Estados. 

I. - CONCEF'TO. 

Para el maestro Miaja de la Muela, el tratado in

ternacional, es una declaración de voluntad bilateral o 

multilateral, emanada de sujetos de derecho internacio-

na!. 

En general los tratadistas, establecen una simi-

litud al aplicar los términos de tratado, acuerdo y con

vencion internacional; diferenciándolos Únicamente del 

negocio jurídico, que tiene como propÓsi to la regulación 

de actos en concreto; mientras que el primero establece 

normas generales. 

C 25 ) Concept·o que en el contexto nacional es concebido 
como un medio de negociación multilateral pero con la 
característica particular de obligar internacionalmente 
al Estado mexicano, es decir produc:e todos efectos 
Jurídicamente considerados; a diferencia de las· llamados 
en los E.U.N. eKecutive agreements, que además de tener 
e·fectos jur(dic:os limitados, adquiere validez mediante un 
proceso de aprobació'n distinto al nuestro que más 
adelante apuntaremos. 
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Tambien el tratado internacional, ha sido compara-

do con nuestro contrato civil, en virtud de que predomina 

la voluntad de las partes respecto de lo que ambas pre

tenden negociar y obtener, además e:dsten ciertos elemen-

tos constantes; lo que var{a es la calidad de los sujeto5 

que se particlllarL:an de act.lerdo al tipo de tratado en 

cuestión, incluso en ocasiones, se contrata con entes 

creados por el derecho internacional. C 26 ) 

De lo anter·io .... , podemos afirmar que el tra-

tado internacional es el convenio celebrado entre esta-

dos soberanas, entes de derecho internacional, o de ambos 

entre s{, con el 1n·opósito de dar vida~ mediante su rec{

proco consentimiento, a una relación jurídica que sera 

regida por el derecho internacional y tendr~ efectos Ju-

rídicos determinados. 

Todos los tratados internacionales están sujetos a 

las mismas reglas de valide::, eficacia, efectos, cump l i

miento, interpretc:lcién y extinci6n; que están conte

nidas en la Convención sobre el derecho de los Tratados 

aprobada en Viena en 1969. La citada Convención, es con-

templada por casi todos los estados del mundo, aunque al-

gunas cuestiones sobre la materia se deJa.n al arbitrio 

del derecho interno, para deJar a salvo principios funda-

< 26 ) Como son los organismos creados por la ONU, c:on 
propósitos diferentes, como la proteccion de la Salud 
OMS, el financiamiento en caso de crisis económicas FMI y 
BIRF, etc. y que no tienen esa calidad de entes 
soberanos, sin embargo pueden contratar internacional
fl1ante. 
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mentales c:omo la soberanía nacional. 

I I. - ELEMENTOS. 

CAPACIDAD.- se refiere al atribllto propio de la sobera

nía que sólo poseen ·los estados. 

CONSENTIMIENTO.- ·es la autonomla de la voluntad de las 

partes, internac:ionalmente hablando, y debe ser expresada 

por los Órganos de representación competentes del estado 

signatario ( ius representationis regulada por el de-

recho interno. 

El consentimiento puede estar viciado por : el 

error y/o la coacción; que según lo establecido por la 

doctit1na nac:ional, no son de gran relevancia para el ca

sa de la impugnación de un tratado; cuestión que pre

valece sólo para el caso mexicano. 

OBJETO.-

que sea 

el Única requisito respecta del objeto es el 

l(~ito, según lo dispuesto pot" el derecho 

interno, y l'o acostumbrado en el det"echo intet"nacional. 

CAUSA.- Se dice que es la razon intt"Ínseca de la exis

tencia del ac:to jur{dico, el móvil sub.ietivo del cansen.--

timiento. Dicha causa debe ser verdadera y buscar la con

secusiÓn de un obJet-ivo común, de los paises signatarios, 
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FORMA - Aunque los tratc:i.dos internacionales no estan r·e

vestidos de un formalismo ad solemnitatis causa~, adop~an 

algunas for~malidades·que manifiestan en la pr,c:t1c:a su 

c:onfec:ción material como es el lacrado, sellado y so

lemnidad en l:i firma. tJo es indsipensable par-A su valide: 

la celebrcJc:iÓn de los mismos por escrito, sin embargo, 

si no se celebraran de esta forma, no sería posible el 

establecimiento claro de los derechos y obligaciones 

que por medio del tratado se crean, transmiten o exti11-

guen. 

111.- LOS TRATADOS EN EL DERECHO MEXICANO VIGENTE. 

El regimen jurídico de los tratados internaciona

les en el Derecho mexic¿\no vigente tiene su fundamenta en 

las disposiciones de los siguientes ordenamientos : 

a) Constitución Política de los Estado:; Unidos 11exicanosf 

b> Código Civil; 

el Ley Organlca de la Administración P6blica Federal; 

d) Ley Organica del Servicio Exterior Mexicano; 

e) Ley de Tratados del 16 de Enero de 1992. 
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Los ordenamientos anteriores, conforman el rd'gimen 

jut"Ídico de los tratados internacionales, y como se ap1.1n-

to, son los instrumentos más comunmente utilizados por 

los gobiernos para la negociación internacional; adem=.('s 

de estar" reconocidos y dotados de validez jurldica por 

los miembros de la Comunidad Internacional. 

A c:ont1nuac:ión analizaremos brevemente cada uno de 

los ordenamientos citados : 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El a. 76 de nuestra Carta Magna, establece las facul-

tades exclusivas del Senado y la primera de ellas deter-

mina que le carre5ponde : 

11 I. Analizar la politica ettterior" desa
rrollada por el Ejecutivo Federal con ba
se en los informes anuales que el Presi
dente de la RepÚbl lea y el Secretaria del 
despacho corresporidiente rindan al Con
greso; además aprobar los tratados inter
nacionales y convenciones diplomáticas 
que celebre el Ejecutivo de la Unión. 11 

Entonces, derivado de la disposición anterior, y se-

gLÍn el procedimiento internacionalmente utilizado para 

la celebración de tratados,, el Senado es el 
, 
organo que 

posee la facultad de ratificación, desde el punto de 
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vista formal, de tal forma que el consentimiento del 

Estr.ido Me}~ ic:ano cara celebrar tratados, se integra por la 

voluntad conjunta del Ejecutivo Federal y del Senado; 

conformándose así un sistema de ccoperac:1Ón entre los po-

deres federales para regular la pol!tic:a internacional 

del pa{s. 

En cuanto a la intervención del Ejecutivo, res-

pecto de la celebración de tratados internacionales, es 

de hacer menci6n el a. 89 que en su tr. X establece, como 

atribución a su cargo : 

11 Dirigir la palftica eKteriot' y celebrar 
tratados internacionales somet iéndalos 
a la aprobaci6n del Senado .•• '' 

Cabe destacar, que esta frac:c:ión tue reformada el 11 

de Mayo de 1988, ya que el teHto anterior, consti tui a una 

gt'ave contradicción con otras d1sposiciones del tente 

constitucional, y que a la lett"a decfa : 

11 Dirigir las negociaciones diplomáticas y 
celebrar tratados con las ootenc:ias ex
tranJera.s, sometie"ndolos a la rat i f ica.c1Ón 
del Congreso Federa 1 " 

De tal forma que, en concordancia con éste te:·tto, se 

facultaba ai Congreso de la Unión para ratificar los tra-

ta.dos internacionales celebrados pot' el Ejecutivo Fede-

ral, en contra de le establecido por el .a. 76 fr. I, y por 

el 133, que determinan que será el Senado de la República 

el encargado de su ratificación para poEteriormente eri

girlos en ley suprem~ de la Naci~n. 
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Pero es del a.89 ft•,X que derivó la facultad Ejecutivo 

para salir al extet'ior y plasmar las negociaciones reali-

zadas en tratados internacionales; que de ac:uet•do al a. 

133 serán ley suprema en todo el país, y lo enuncia eri 

los siguientes tdrminos : 

11 Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los trata
dos que estén de acuerda con lzi misma , cele
bradog y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán 
ley suprema da toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución 
leyes y tratados a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constitu
ciones o leyes de los Estados. 11 

Este precepto, coloca a los tratados en un plano de 

igual Jerarqu{a q~e la Consti tuc:ión y las leyes del Con .... 

greso, sin que por el lo la Carta Fundamental pierda su 

fuerza, ya que todo tratado que se c:elebre debe estar 

conforme a lo dispt1esto por aquella. Tambi;n, con el a. 

133 se incorporan al sistema jurídico me;-dcano, los tt~a-

ta.dos internacionales los cuales tienen que ser obedec:i-

dos por g~bernantes y gobernados. De aqu{ deriva la 

fuerza obligatoria de los tratados internacionales en el 

derecho interno de nuestro pa:Ís. 
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b> Ley Organica de la Administraci~n P~blica Federal. 

Esta ley, se encuentra supeditada. a la ley fun

damental y establece facultades en favor de la Secreta

ría de Relaciones E)(teriores, en materia de tratados in

ternacionales y que son consideradas como complementarias 

de las establecidas constitucionalmente, como es la 

fr. I del a. 28 1 que establece la facultad al titular 

del poder Ejecutivo de manejar las relaciones internacio

nales y, poi" tanto, intervenir en la celebraclón de los 

tratados en los que el país sea signatario, en éste sen

tido, corresponde al secretario de relaciones exteriores 

el manejar dichas relaciones ac¡tuando como auxiliar dal 

Ejecutivo Federal 

e> Ley Organica del Servicio Exterior Me>iicano. 

El a.13 de ésta ley establece las obligaciones 

de los funcionarios del servicio extet"ior, entre las cua

les están : proteger los derec:hos e intereses de México y 

de los mei<icanos ante las autoridades del Estado en que 

se encuentren acreditados, vigilar el 'cumplimi~nto de las 

obligaciones de caricter internacional, es decir en lo 

que se refiet"e a los tratados y ccnvencione·s de los QUe 

- 89 -



Mé1dco forme parte, e informar a la SRE , sobre cualquier 

viclac ión que observen. ( 27 Siendo éstas, oisposi-

cienes que reglamentan el manejo de la.s relaC:iones iÍI-

ternacionales. 

( 27 ) ARELLANO García. Carlos. Derecho Internacional 
Publico. 4a. ed. 1980 Ed. Porrúa. MJr.ic:o. Pa9. 267. 
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d) Ley sobre la celebración de Tratados. 

Dicha ley tiene presente la innovac:1Ón, de dar reccno-

cimiente y carácter de ley suprema a los tratados c:ele-

brados por cualquier dependencia u organismo deec:entra-

1 i zadc de la Administración PÚblica Federal, Estatal o 

Municjpal; con uno o varios Órganos gubernamentales e:<-

tranjeros u orga1ii:aciones internacionales, c:ua.lqu1era 

que sea su denominación, sea que derive o no de un trc.~ta-

do previamente apt~oba.do, y que denomina " tratados inter-

institucionales 11 
• ( 28 Dicha ley, crea ta posibl l i-

dad de convertir en ley suprema y obligación frente a l!i. 

Comunidad Internacional, cualquier~ acuerdo qu~ se celubre 

incluso con propÓsi tos particulares y temporales¡ ya que 

de acuerdo a nuestra opinión, no es posible conceder tan 

amplia capacidad de obligarse internacionalmente a insti-

tuciones y organismos que, a nivel interno, no se mani-

fíestan como entes autosuficientes. Sin embargo, limita 

tan amplia facultad, la necesaria ratificac:ió'n por parte 

del Senado de la RepÚbl ic:a, de aquellos tratados intet--

institucionales que se celebren. 

Cabe mencionar, que esta ley fue creada Únicamente pa,-

ra "'.:.¿\tisfc.lcer una necesidad ec:onómico-pra.gmátic:a, en vir-

tud de la política exterior actual, pero car~ce de toda 

( 28 ) Ley sobre celebración de Tt~atados 0.0.F. 2 de 
Enero de 1992. 
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técnica jurídica e incluso llega a violar preceptos 

constitucionales; y sin embargo ha entrado en vigór y no 

tardará en llevarse a la práctica por más de unas cuantos 

sin qLie conozcamos el verdadero alcance de la misma, y 

las consecuencias ·jurídicas que pueden suc i tarse. 
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IV.- PRINCIPALES TRATADOS COMERCIALES CELEBRADOS POR 
MEX ICO. 

CONSIDERACIONES PREVIAS.-

De todos los tratados internacionales: que en ma

teria c:omerc ial, ha celebrado nuestro pa{s con el propÓ-

sito fundamental de consolid.:ir su apertura hacia el exte-

rior y su consecuente integración eccnómic:a al mundo ac-

tual hemos considerado de gran trascendencia solo algunos 

de el los, en virtud de que han sido detet"minantec; en el 

cambio estructural de nuestro pa(s, e instrumentos indis-

pensables en el fomento del desarrollo comercial; por 

lo que a continuación serán estudiados desde su punte de 

vista conceptual y estructural, as{ como de sus princi

pios rectores, y la forma en que nuesb"O pa{5 se convir

tió en signatario y miembro activo de ello5. 

A.- ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO. <GATTl 

1.- Origen y concepto. 

Es el sistema o mecanismo internacional creado 

en 1947 por medio de la Carta de la Habana teniendo como 

objetivo central la e><pansión del comercio; la igualdad 

en los tratos relativos al intercambio comercial; la li

beralización del comercio mundial mediante la eliminación 

de barreras cuantitativas y cualitativas al comerc_io; 

el establecimiento de la cláusula de la nación más favo-
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· rec:ida que implica, que las ventajas comerciales que se 

otof'gan a un país, se hacen extensivas a. todos los· miem-

bros del Acuerdo Genet~a1. 

También pretende, resolver cualquier controversia 

mediante la negociaciéin multilateral en el seno del 

Acuerdo, func:ionandO a travé"s de :iesiones anuales de las 

partes. contratantes y ei:istiendo ademas los Consejos 

de Representantes y los Comités permanentes. 

Al GATT se le considera, como un tratado de ca

~ácter multilateral e intergubet~namental de ccmet~cic, que 

contempla derechos y obligaciones rec:Íprcc:as, en función 

de sus objetivds y principios. < 29 > 

El BATT' sirve además como norma de conducta a las 

partes firmantes, señalando las pautas sobre las cuales 

púeden actuar en sus relaciones comerciales, y además se 

constituye como un instrumento de negcc1ación al que las 

partes ·pueden acudir para. 1 legar a un arreglo en caso 

de conflicto. 

En la actualidad, más que un organismo, se ha 

convertido en un foro multilateral, para el intercambio 

de ideas respecto del intercambio comercial. 

( 29 > Malpica de la Madrid, Luis. Que es el GATT ? 
3a. ed., Ed. 6rijalbo, 1986, Pag. 13 
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Esta organiiacioñ, como ya se ha mencionado tiene 

sus or{genes en la Carta de la Habana de 1947 y que tuvo 

como propósito fundamental,establec:er los principios que 

creari'an y regit"Ían la Organización Internacional de Ce-

merc:io <DIC>; y que se redujeron a buscar revitalizar el 

comercio, fuertemente deteriorado con motivo de las gue

rras mundiales, considet"'ando cuatt'o aspectos bá~icos 

a.- Desarrollo económico y reconstrucción. 
b.- Acceso en igualdad de condiciones a los mercados, 
fuentes de aprovisionamiento y medios de producción. 
c.- Reducción de obstáculos al comercio. 
d.- Cooperación en el seno de la Organización ínter
nac lonal de Come re lo COICl, 

Después de tres años de negociación, 53 países fír

' 
maron el acta final que daba vida a la organizaclÓn, ccn-

dic:ionando su vigencia a la ratificación de los pn{s~s 

que integraran por lo menos el 851. del comercio mundial. 

M~xico por su parte, tuvo una brillante participación 

en la Habana en 1947, con la acertada intervención de el 

Lic. Ramon Deteta, entonces, secretario de Hacienda, así 

como la de los licenciados Novoa y Reyes Heroles, quienes 

manifestaron su absoluto apoyo a la organización. A pesar 

de ello, México no ratfica el acuerdo y no 6e adhiere 

argumentando que la elimina.icen tan rápida de bat"reras al 

comercio perjudicaría al pa{s 1 ya que no estaba prepat"ado 

aun para una apertura tan brusca con el eHterior. 
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Por otra parte, el Congreso estadollnidense se negó 

a ratificar la Carta, por considerarla lesiva a sus inte

ses e incluso la calific~ de liberal. Dicha situacidn mo

tivó el hecho dt:! que la Carta fL1era considerada letra 

muerta, de tal forma que la DIC per·di~ mucha fuer:a. 

Afort1:1nadamente, paralela a ésta organización se 

llevó 6. cabo en Ginebra una negociación mt.1ltilateral que 

tuvo como propósito realizar algunas de las neg_oc:iaciones 

arancelarias previstas en la Carta. Los resulta.dos obte

ryidos fuarn buenos, sobre todo en materia de reducciones 

arancelarias, que trajo como consecuencia la creación de 

un acuerdo multilateral denominado General Agreement on 

Tari ffs and Trade el cLtal fue firmado el 30 de OctLtbre de 

1947 en Ginebra, por 23 estados miembros de la ONU y en

tró en vigot• el lo. de Enero de 1948. Los pa{ses sus-

e: r ip to res fueron Australi:i, Belgica, Brasil, Birmania, 

Cana.da, Ceylan, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Esta

dos Unidos, Francia, India, Líbano, Lunemburgo, Noruega, 

Nueva ZelB.nda, Pakistán, Países Bajos, Rodesia del Sur 

Reino Unido, Siria y Sud,frica. 

Por ·la forma en que surgi6, el GATT fue concebí-

do como un mecanismo provisional en tanto entraba en vi

gor la Carta del al Habana, hecho que nunca ocurrió; en 

c:onsecuencia el GATT quedó como Únic:o marco multilateral 

en materia de intercambio comercial, y como el mejor ins-
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trumento para llevar a cabo las concesiones arancelarias 

entre los pafses miembros. No obstante, el texto del 

ac:coerdo no era en su totalidad compatible c:on las legis-

laciones internas de muchos de los países participantes 

por lo que se llegó a un acuerdo sobre el establecimiento 

de el llamado " Protocolo de aplicación provisional 11 

o Cláusula del Abuelo, que disponía la situación de cada 

Estado en relación a la aplicación de los principios del 

acuerdo CGATT> solo en la medjda en que fuesen ccmpati-

bles con su legislación vigente. No obstante, en la ac:-

tualidad, los c:ódigos de c:onduc:ta han permitido desarro·-

11 ar normas homogeñeas. ( 30 ) 

C 30 ) LII Legislatura del Senado de la república. Infor
mación b~s;c:a sobre el GATT. P.p. 25-26 
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2,- OBJETIVOS FUNDAMENTALES. 

El GATT busca, que dentro de un marco de estre

chas relac:iories comerciales se logro obtener entr2 los 

pafses participantes, niveles de vida mas altos, el in

cremento del empleo, así como del ingreso real y la de-

manda efectiva, la utilización de toca recL\rsos mundiales. 

el crecimiento de la producción y un verdadero intercam

bio de recursos. 

Lo anterior, debe lograrse , L1utilizando como ins

trumento la celebración d~ acuerdos basados en la reci-

procidad y el ap~ovechamiento de las ventajas comparati

vas, la reducción sustancial de aranceles aduaneros, la 

erradicación de b,arreras no arancelarias y tratos discri

minatorios. De tal forma, que se de paso a un verdadero 

intercambio comet·cial y se obtenga una ventaja absoluta 

de los recursos a nivel mundial. 

Son firmes y bien definidos los propÓsi tos del GATT 

no obstante, en el Último año se ha comenzado a desatar 

la temida g1,1erra comercial entre los Estados Unidos y la 

Comunidad Europea, que representa para los partidarios 

del acuerdo la mejor oportunidad Para justificar su exis

tencia y garantizar su permanencia como el máximo ·foro 

negociador en materia comercial de los países del mLmdo 

entero. 
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3.- ESTRUCTURP Y FUNCIONAMIENTO 

El GATT se encuentra integrado por los siguientes 

Órganos : 

a. - CONSEJO OE REPRESENTANTES. - se integra por las re

repre=entantes de todos los mí embros del GATT que de'3een 

participar, tiene a su cargo los asuntos de tt·~mite y de 

carácter urgente. Este consejo se reune hasta r.ueve ve

ces al año. Tiene bajo su tutela los sigui en tc-s comi

tés 

- Comí té sobre restr·icciones de Balan=a de p~gos; 

- Comité sobre presupuesta, finanzas y aCminístr~ciÓn. 

En los citados comités, sólo participan pa.{ses miem

bros del acuerdo. 

b. - COMITE DE COMERCIO Y DESARROLLO. - Es de carácter per

manente y tiene la misma jerarquía que el consejo d-3 Re

presentantes; el propÓsi to que fundamentalmente persigue 

es el atender de acuerdo a las actividades del GATT, los 

oroblemas de interés para los países en desarrollo. 

c. - COMITE DE NEGOCIACIONES. - Fue creado en 1973 en res

puesta a la necesidad de los miembros, de real iiar nego-

c:iaciones comercia.les multilaterales. En dicho comité 

participan pa{ses miembros y no miembros del acuerdo pre

via notific:ación al Directorio General. 
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d.- GRUPOS CONSULTIVOS, DE CONSULTA Y DE TRABAJO que se 

clasifican de la siguiente manera s 

1. - Grupos con su 1 ti vos. 

De los dieciocho 
- Internacional consultivo d-.= la carn:? 
- Consultivo mixto del Cantro de Comercio Interna-

cional UNCTAD-GATT. 

2.- Grupos de.consulta.- se establecieron con el pro

p6sito de analizar las notificaciones de las partes 

contratantes sobre sus intereses comerciales· sin lo-

grar solución a nivel bilateral. 

~.- Grupos de trabajo.- se integran para llevar a cabo 

el análisis de aspectos jurfdicos o econÓmicos, pa-

ra e>:aminar las solicitudes de ingreso de nuevos miem-

brás. 

"· - DIRECTOR GENERAL. - Es el llamado " 9ecretario ej.,cu-

tivo 11
, su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. 
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El 'GATT funciona a tr'lvés de la suscripcion de -

los llamados CÓdigos de Conducta, los cuales es conve

niente aceptar aún cuando no se suscriban en su total i

dad. Los citados códigos son: 

I. - Sobr-t? las Adquisiciones Gubernamentales. Se re·f iere 

a que el gobierno no debe proteger a su industria nacio

nal adquiriendo para sus compras sólo lo producido in

ternamente, sin que se abra al e:<terior. 

11.- Derechos e Impuestos CompensatoriQá• Quien lo sus

cribe se obliga a no subisidiar sus e>:portaciones ni se

guir prácticas desleales de co~erc:io, se pena de que se -

le apliquen impL1e5tos compensatorios 

I II. - ValorrciÓn Aduanera. Consiste en aceptar la no·-

menclatura arc:-.ncelaria del GATT, uniforme para todos los 

paf ses y ccn base en el valor del producto en aduBna 

(Sistema Armonizado>. 

IV.- Bat"reras Administrativas al Comercio. Se opone a 

trabas burocráticas que obstaculizan el come re io. 

v.- Licencias. Son los mecanismos administrativos di

versos en cada pa{s, creados para trami ta.r automáticamen

te 1 icenc:ias para importac i~n y ewportaci~n. 
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VI.- Cláusula de la Nac:ion mas Favorecida~ Consiste en 

que todas las concesiones arancelarias otorgadas a un 

pafs, se hacen extensivas a todos los pai·ses signatarios 

del Acuerdo. 

Los principios anteriores que son la base fundamen-

tal de este acuerdo, no son absolL1tos ya que se permiten 

excepciones, si·empre y cuando exista una plena .justifica-

ción para ~lle; como es el caso de crisis severas en ba-

lanza de pagos, situación ante la cual se pLteden· su:spen-

der las concesiones que con motivo del GATT se otorgan 

a ~iversos pa!ses. 

Sin embargo, es claro que los principias del GATT, 

conte'"!idos en los, C~digos de CondL1cta c:i tados, pugnan por 

la liberalización del comercio y la integración económica 

de los pa(ges· signatarios, con el fin de aprovechar las 

ventajas comparativas de cada uno de ellos. 

Finalmente, cabe señalar, que se han celebrado las 

siguientes reuniones, desde aue el acL1erdo Ea formaliz; 

y cada una de ellas ha tenido objetivos c:onc:retos que en 

la mayorfa de lB.s ocasiones se han consumado : 

- Ginebra, Suiza 1947 
- Annecy, Francia 1949 
- Torquay, Gran Bretaña 1950-1951 
- Ginebra, Suiza1955-1956 

' ' Las anteriores reuniones fL1eron unicamente de carac-
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ter bilateral, y poster•iormente el procedimiento se con-· 

virtiÓ en multilateral, con las siguientes 1~euniones de-

nominadas Rondas: 

- Dillon, Suiza 1960 
- kennedy, Suiza 1964-1967 
- Tokio, Japon 1973-1'779 

- Uruguay, que comenzó desde 1986 y aún no ha llegado a 

su fin, por el contrario ultimamente se ha complicado 

por di fet,encias entre la Comunidad Europea y los Estados 

Unidos en materia de subsidios a la agricultura. 
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4.- PROCEDIMIENTO DE ADHESION DE NUESTRO PAIS. 

México, a trave#s de su historia sólo había parti

cipado en esto mecanismo de integración comercial, como 

mero observador, por no sentirse en aptitud para enfren

tar a un grupo de pa{ses econÓmicamentG poderosos y al ta

mente tecnificados. Es hasta 1976, debido a la presi~n 

política ejercida por Estados Unidos, que se decida a so

licitar su adhesión al GATT mediante un protocole de ad

hesidn que le fue rechazado. 

A partir de éste momento, vino una avalancha de impues

tos compensatorios a multitud de productoS mexicanos; lo 

que generó que, .a partir de 198J., el gob i E:rno mexicano 

decidiera, en atenc:i~n a la Carta de Intencion suscrita 

con el Fondo Mone~ario Internacional <FMI), llevar a cabo 

una revisión de los sistemas de protección arancelaria 

<muy socorridos por la política comercial de nuestro país 

y atacados por las teorías económicas modernas que pug

nan por una economía abierta) e iniciar el llamado proce

so de? apertura al e:·:terior, consistente en el desmantela

miento del Rroteccionismo a la industria nacional a t;ra

ves de la sustitución de los sistemas de "permisos pre

vios1' por bajos aranceles. 

Habiendo M~idca liberalizado su comercio, elim_inando 

subsisdios a sus. e:<portac iones, resultaba natural el in-
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greso al GA!T; < 31 ) y es entonces, cuando se comienza 

a dar trámite a la mencionada adhesión y, en 1986, r1éxico 

se integró como miembro numero 92 dEi!l A<::uerdo G~neral 

con base en la suscripción de un Protocolo de Adhesión 

que planteó la situación de un país en des.arrollo; por 

tanta recibiria'un trato de no reciprocidad en todas las 

negociaciones internacionalEs, permitiendo, se consideren 

sectores estratégicos la agricultura y los energ~tic:os; 

protegiéndose también a algunas ramas industriales como 
,. 

la automotriz y la farmaceutica. 

La tesis central de dicho Protocolo, es favorecer 

la modernización de la industria nacional para obligarla 

a crecer mediante la c:orópetenc:~a con el e:<terior, a fin 

de generar un cambio estructural que nos convierta en un 

pais moderno y competitivo en el e:<terior. 

{ 31 ) Orti:. Wadgymar Arturo. Introducción al comercio 
e>:terlor de México. 2a. ed. 1990. Instituto de Inves
tigaciones Econd'mic:a5 UNAM. Editorial Nuestro Tiempo. 
Mé"xico. P.p. 155-156 
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B.- DE LA ALALC A LA ALADI 

CDE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COl1ERCIO A LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION > 

CONSIDERACIONES PREVIAS.-

América Lat_ina, regionalmente, ha presentado fr9cuentes 

manifestaciones con bases económicas y pol{ticas para 

llegar a la creación de un Mercado Común desde ,la d~cada 

d~ los sesentas; sin· embargo todo sólo se había quedado 

en.meros proyectos. 

Es hasta los Últimos años cuando realmente se han 

comenzado a echar a andar los mecanismos adecuados para 

lograr la eficiencia de los organismos latinoamericanos 

tendientes a lograr un intercambio comercial con gt·andes 

flujos de mercancfas y de capital que beneficien a todos 

los estados participantes; muestra de ello es el Trata

do de Libre Comercio celebrado entre Chile y México 

M~xico en e·l año de 1991, que busca ya un verdadero in

tercambio de bienes, bajo la premisa de que es más barato 

importar qua. producir determinados bienes, sin que por 

ello se vea afecta.do su aparato productivo interno. 
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.¡) ASOCIACIDN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. 

Ahora haremos mención dG la AsaciaciÓn Latinoam&-

ricana de Libre Comercio, que se crea E:n Agosto de 196(1 

mediante ~l tratado de Montevideo, y tuvo como propÓ-

sito ·fundamental el suprimir las barrera·:: arancelarias, 

el otorgar preferencias comerr.:iales a los paises per-

tenecientes a la zona y, finalmente, seguir los pasos de 

la Comunidad Económica Europea <CEE> f ~in embargo AmJ'pica 

Latina no presentaba condic:iones del todo favorables 

para alcanzar el é>:ito en éste tipo de organizaciones, 

por lo que poco a poco fue perdiendo fuerza hasta 

desaparecer, las ra=onas qu:? contrj bLtyeron a su fracaso 

fueron: 

Falta de integración geográfica entre los estados 
miembros, debido al deficiente sistema de transporte. 

Grado de desarrollo diferente. 

Políticas proteccionistas. 

SiStemas ccon~micos conflictivos. 

Crisis pol{ticas y económicas en algunos de 
sus miembros. 

Influencias externas negativas. 

A pesar de lo anterior, lo? países de América 

Latina, siguen buscando la forma de lograr la integración 

económica de la región, de tal forma que es en los Últimos 

años que se han intensificado las negociaciones comercia-

les y los esfuerzos por salir del estancamiento provocado 

por las cirsis d3 años a.nteriores. 
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I !> ASOCIAC!ON LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, • 

1.- ORIGEN Y CONCEPTO.-

En 1980, la ALALC fue sustituida por la Asocia

c:ion Latinoclmt:?ricana. de· Integración (ALAOI) mediante una 

modificación al a.54 del Tratado de M~ntevideo de 1960, 

donde la Asociación mantenía SLI personalidad jur{dic:a 

tal y como se hab{et ~stablec:ido r:-ara la ALALC~ sÓlo 

cambiaría de nombre ya qur::i permanecieron 105 mismos 

derechos y obligaciones para la asociac:iÓn; .realmente 

en la práctica nunca se apl ic:Ó la disposición anterior, 

ya que !as relaciones entre los pa{ses miembros fue

ron cambiando. 

El Acuerdo que reconocía la creación de 

la ALADI, se firmó el 11 de Agosto de 1980 en Montevideo 

entrando en vigbr el 18 de Marzo de 1981, tras la rati

ficación di? México, At~gentina, Perú y Uruguay. 

2.- OBJETIVOS.-

L_os fines b~sicos y renovados de ésta organización 

son: acelerar el proceso de desarrol Jo de América 

Latina con el fin de asegurar un mejor nivel de vida; y 

para lograrlo es necesario llegar a un má:<imo 

aprovechamiento de los factores de la prodL1cciÓn, lo 

que a su vez implica a:npliaci&n de mercados y llegar~ 

Ltna verdddera coordinación de las poll'tic:as econ6micas 

nacionales, liberalizaciJn d~ los intercambios comer-
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ciales, establecimiento en forma gradual y progresiva de 

un Mercado Común Latinoamericano y, sobre todo promover 

la libre circulac:i~n d3 merc:anci"'as, capit-lles y personas 

en un pla:o rnaXimo de 12 años. 

Lo anterior,. c:onsti tuye Ltn gran reto para 

Am.;ric:!O\ Latina, ya que a pesar de los grandes esfu~rzos 

desplegados, prevalecen las condiciones adversas que 

impiden la integraciÓri econo'mica de la región, pues 

aLÍn contando con el mayor poten e: ial de recursos 

< naturales, ec:onÓmicos, políticos, ~eográficos etc ••• > a· 

niv€'l mllndial no ha logrado implementar un sistema que 

en con Junto le reporte 'lag resultados previstos 30 cuanto 

a desarrollo económico se refiere. 
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3.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.-

Sus r:::rganos principales son 

CONSEJO~ -- integrado por los Ministros de Relaciones E>:te

riores de los pa(ses miembros, y su función principal es 

la de adoptar lc:i.s decisiones que correspondan a la c:onduc

ción del proceso de integración económica. 

LA CONFERENCIA.- se integra por los plenipotenci3rios d~ 

los pa!:es miE:mbrcs, y se reunirá cada tres años en sesión 

ordinaria por convocatoria del c:omi té. Sus principales 

atribuciones son : 

- Eaaminar el funcionamiento del proce!lo de integrac:i~n. 

- Evaluar los resul ·tados del sist.em.;1 do apoyo a los patses 

de menor desarrollo cconÓmic:n. 

- Propiciar la negociacioñ y concertación de acuerdas d:? 

alcance regional. 

CDMITE.- Esta constit1.1{do por un representante permanente 

de c11da país con derec:h•::l a vota. Dicho comitá sesionarr.-:\ y 

resolverá' con la presencia de representantes de dos ter

cios dt: los paises mlembros. i:1demás es el Órgano permanen·

te de la Ascciaci~n y sus facultades ~en las de : 

- Emprender negociaciones sectoriales o multisec:toriales 

c_on la participación de todos los países miembros. 

- Representar ,"? la Asociación frent~ a terceros paises. 

- Crear ~rganos auxiliares. 

- Convocar al Consejo y la Conferencia. 
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SECRETARIO GENERAL.-

El Secr~ta1~ia General es d2signado por el Consejo, y 

dicho cargü durélr.;' 3 años, teniendo las facultades si

gt•ieintes : 

- Adminlstrar el patrimonio de la Asociación y represen

tarla. 

- Solicitar. el asesoramiento té;:nico y colaboración de 

personas do organ·ismos internacionales. 

- Procesar y regular la informñciÓn e:stad(stica sobre 1 a 

regulación del comercio e;~rterior en la zona. 

Para conse91.1ir sus propósitos, la Ast,ciac:ién funciona 

a travé's de la llñmada. area de prQferenci.J económica, qUC!' 

consiste en: 

a.) Preferencia arancelaria regional oto1"'gada entre ellos, 

por los pa!ses m\embros aplicados con referencia a terce

ros paises. 

La preferencia arancelaria regional se aplicará c:on 

referencia al nivel que rija pare.' terceros países sujeta a 

la reglamentación correspondiente. 

b> Acuerdos de alcance regional en donde partii:inan todos 

los miembros. 

Los acuerdos de alcance regional son aquel los en los 

qui? participan todos los pa(ses miembros, celebra.dos pi:.ra 

alcanzar.los objetivos del Tratado y que se refieren a las 

mat~ria.s previstas para los acuerdos dt? alc~nc:e parcial. 
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En les acuerdos de alcanc~ parcial, no participtln todos 

los paises miembros, y pretenden crear las condic:iones ne

cesarias para profundizar =l proceso de integración t~egio-

na!. 

Los acuerdos de alcance pat~cial se regirán por normas 

~enerales que Si.J enc:Uentran determinadas en el te~:to mis-

del Tratado, 

En relacié'n con loS países de menor desarrollo econé'mi

co¡ se acordará sin reciprocidad la el iminac:iÓn total de 

gravaílienes l\dllaneros y demás re5tricciones por parte de 

los pafses miembros. e 32 > 

Los acuerdos que se celebren, ya sean regionales o par

ciales podra.ñ versar sobre materia comercial, de comple-

mentac1Ón econémic:a, agropec1..1aria y de promoción al comet~-

cio. 

(, 32 ) QUINTANA Adr1ano, Elvia. El c:omerc:io e><terior de 
Mexic:o. 1989, Ed, PÓrrua; Méxic:o. P.p. 203-206 
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4.- PART!CfPACION DE MEXICD EN LA ALADI.-

México ha participado activamente como miembro de 

esta Asociación, incluso desde 1960 1 con los miembros de 

la ALALC, celebró un sinnumero de acuet"dos que contenlan 

concesiones arancelarias sabre oroductos de la zona. 

Tambi;n participó en ~1 desarrollo y desaparición de 

la ALALC 1 promoviendo el desarrollo económico regional an

tes de proceder con la integración. 

Nuestro país ha celebrado 21 acuerdos de alcance par

cial con 11) de sus contrapartes de la A~oc:iac:iÓn, otor

gándose con el los concesiones arancelarias en un número 

de. 6,192¡ recibiendo a cambio 7,387. 

En general, la participación de México en ésta Asocia

cion ha sido fructifera, ya que se ha logrado incrementat" 

el intercambio comercia~ con los pa{ses de la ~on3 y se ha 

comenzado a gestar un verdadero proc:eso de integraci~n 

econó'mica. 
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C) CONFERENCIA PARA.LA CUENCA DEL PACIFICO 

1.- ORIGEN Y CONCEPTO.-

Anal i :ar este tema. al igual qLte los anteriores resulta 

!=HfÍc:il, polémic:o, y en cierta forma ambiguo por la 

gran cantidad de aspectos que involucra; por lo que 
, 

brevemente nos referiremos a el. 

Inicialmente, c;:abe señalar que se trata de un proyecto 

que incluye a los llamados NIC'S o nuevas regiones in

dustrializadas, entre las que figuran básicament
0

e Estados 

Un idos y Japón. 

El citado organismo tuvo como propósito inicial ~l 

desarrollar lc:\s inversiones en maquiladaras especidl-

mente japonesas de e:~portaciÓn a fin de dar cobertura al 

mercado mund i a 1. 

El b laque económico que pretende con sol idat~se en la 

zona del pac:Ífico se caractet~i;:a por una gran heterogenei-

dad, no $Ólo en rclac:iÓn a los sistemas pol{tc:os que invo-

lucra sino también al grado de desarrollo. Con el lo se 

corre e:l riesgo de que se SLl!?-!:iten fuertes ccnfUctos, de-

rivados pri:icipalmentt:? de los. desniveles y competc:ncia. co

mercial. 

En este conte::to, la inversié'n y el comercio n1pén 

simplemente jugari"'an el papel d:? trampolín c:omercial 

hacia el mercado norteameric:ana, en el cual está'n em-

peñados en part i::: ipar en forma significativa. 
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A pa~tir de 1980 1 se han llevado a cabo siete confe

rencias para la cooperació'n económica del paci"'fico en di-

ferentes ciudades de los pasi'es participantes, en las que 

se han discutido problemas comunes como la interdependen-

cia económica regional, la política comercial de la zona .Y 

su relación con e::l GATT; todo ello, mediante la partici

pacio"n de los gt'upos de trabajo de los países miembros, 

representativos de los sectores gubernamental, privado y 

académico. 

Tambié'n se ha trabajado para incluir a algunos 

países de latinoamerica, que a pesar de encontrarse en 

una situacioñ económicamente inferior, participan acti

vamente en las negociaciones multilaterales que éste O'"

ganismo realiza, con el pro~Ósito fundamental de fomen

tar el comercio en la zona del pac(fico. 

Entre las naciones participantes podemos mencionar a 

Australia, Nueva Zelanda, Fi 1 ipinas, Tailandia, In done-

sia, Taiwan y Hong l(ong entre otras; todas ellas orga-

niza::las bajo un mismo sistema y objetivo en comun di-

versificar su comercio mediante la creación de nuevos 

mercados. 

2,- OBJETIVOS FUNDAMENTALES.-

Crear en la zona un proyecto de cooperación o· integra-

ciÓn que armonice los contactos ec:onÓmicos, pollticos y 

cultura les entre un determinado sector de las pa1ses que 

conforman el ;rea. 
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3.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.-

La Conferencia para la Ci..tenca del Pac(fico, guarda la 

tradicional estructura tripartita japonesa que incluye 

los sectores gubernc:lmental, privado C empresarial > y aca-
, 

demico. 

Sus Órganos principales son : La Conferencia, Comité 

permanente,. DelegaciOnes regionales, Comisiones nacio-

nales, Secretariado de 

siones de trabajo. 

, 
caracter administrativo y Coml-

La Conferencia es uno de los Órganos principales y 

agrupa a todos los paises participantes con sus delega-

cienes tripartitas. 

El Comite'permanente, ~rgano principal, se integra por 

un miembro de c:a~a pa(s, el cual rinde su informe particu

lar a la conferencia periÓdicamente. 

Resumiendo, la Conferencia para la Cuenca del 

Pacífico, busca fL1ndarnentalmente desarrollar el comer

cio inter:?:onal mediante la eliminaci~n d8 obst~culos de 

todo tipo y aprovechando las ventajas 9eográficas; todo 

dentro d"l marco de traba Jo desarrollado por eJ GATT. 

4.- PARTICIPACION DE MEX!CO EN LA C.C.P. 

En 1988, el gobierno de M~xico, sin estar integrado en 

' forma definitiva al organismo, crea la Comision Mexicana 

para la Cuenca del Pac{fico con el carácter de c:omisió"n 
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intersec:ret.arial; como consecuencia de la necesidad de di

versificar sus relaciones internacionales sobre tcdo con 

los pa{ses qLte se local iZiln en esa zona, puesto que la 

misma es considerada como parte fundamental en el reorde-

namiento económico y palÍtico del mundo. 

La Comisi~n tiene como principal func:iañ. propiciar 

el fortalecimiento en el mediano y largo plilzo de las re

laciones polÍticas, ccon~micas y culturales de M~1<ico con 

los paises de la regi~n, a fin de generar mejores candi-

' cienes en el desarrollo integral del pais. 

México participa formalmente en este organismo desde 

' ' Mayo de 1991, lo que apare?Ce como una opcion rnas de crecí-

miento y desa~rollo con fuentes en el e::terior. 

3.1.- OBJETIVOS DE MEX!CO AL PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA 
PARA LA CUENCA DEL PACIFICO. 

- Hacer compatible nuestro proceso de apertura comercial 

' con la realizacion de .:1..:u~rdos bilaterales que permitan 

consolidar las ventajas comparativas con que y~ cuenta el 

aparato productivo, y generar otras en nuevas áreas de 

tecnologia de pLtnta. Lo anterior podr!a llevarse a cabo' a 

partir de criterios como 

1.- Intercambio de bienes manufacturados por los bienes de 

capital japoneses con alto contenido ·tecnole,;gico que sean 

suceptibles de complementar el parque industrial nacional. 

En este á'mbi to también ser{an considerados los mecanismos 
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de transferencl a de tecnolog{a. 

2.- Entre las bienes manufactl.trados por Mé:dco, l.tna opci6n 

viable serÍC1. 1~ colocación de aroduc:tos petrcquÍmicos con 

creci~nte incorporació'n del valor agregado, mejorando así 

cualitativamente la actual r.:orriente comercial con éste 

pais y otros de la zoria. 

3.- Cor.cet"taciÓn de acuerdos comerciales de carácter in-

trci.-indsutrial <industrias si mi lares> con naciones de de-

~arrollo reciente ( Corea del Sur·, Taiwan etc.> ,El comer-

e ion intra-industt"ial para 
. 

Me:dco, entre otras 

ventajas, el aumento en la oferta disponible de bienes in-

dustriales que ya son producidos intername•1tP., lo qu~ agi-

lizar(a los mecanismos de competencia y aumentar{a la efi-

ciencia del productor nacional. < 33 ) 

Finalmente el ingreso efectivo de M~xico al esquema 

institucional de la Cuenca del Pac(fico, nos abre nuevas 

posibil tdades de negociE1ciÓn en todos los Órdenes de las 

relaciones internacionales y, en el proceso, nos brinda un 

contexto general favorable tanto, en func:iÓn de nuestras 

tesis polfticas, como en lo tocante a nuestras metas eco-
.. 

nom1cas. 

33 La apertura de Me'xico hacia la Cuencd del 
Pacifico· 11

• Claudia F. Urencio. Relaciones internacionales 
42-43 vol. X 1988. Facultad de Ciencias Politicas y Socia
les UNAM. P.78 
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D) TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO 
( México, Canadá y Estados Unidos > 

CONSIDERACIONES PREVIAS.-

Finalmente, anali:aremos 5omeramente al multic:itado TLC, 

que no es m~s que la creac:iÓn de la zona de 1 ibre comer-

cio norteamericana., aunque cabe ac:lar~r quo no se trata 

exclusivamente de un tratado comercial. 

El TLC de igual forma implica, la ccrisol idac:ió'n de la 

polÍtic:a de apertura que ha venido practicando nuestro 

pa{s desde 1986, con la adhesión al Gr~TT; y una canse-

cuencia lÓgica de los cambios que en materia ec:onÓmica 

se está'n suscitando a nivel mundial, c:olT'to lo EE la crea-

ciÓn de grandes bloques comerciales, que han dividido al 
' 

mundo €:n tres grandes zonas : Comunidad Econc5'mica Europea 

(CEE> a transformarsa en 1993 en un mercado Único, La 

Conferencia para la Cuenc:a del P.ac{fico con hegemonía 

japor.esa y la. zona norteamet'icar • .:. qut:? quedará far-

mal izada con la aprobación y oosterior vigericia del 

TLC. ( 34 ) 

Para continLtar con el tema definireme,.s a la zona de 

1 ibre comet•c!o : ZONA DE LIBRE COMERCIO es aquel la ca

ract9ri zada por la e:l iminaci~n de derechos y otras res-

( 34 > Cfr. Witker, ·Jorge. R;qimen jur{dico del comercio 
eNt~rior en Mdxico. 1991 P.o.161-162 
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tric:c:iones c:cmerc:iales para provocar un mayor interc:am-

'bio comercial. Dicha 
, 

eliminacion puede ser parcial o to-

tal. < 35 > 

1.- ORIGEN Y CONCEPTO 

Bajo este contextol entendemos qLle es, lo que con el TLC 

s~ pretend~ para América del Norte, considerando QL1e 

Estados Unidos ha manifestado como consecuencia riel 

deterim~o econÓmico sufrido en las Últimas décadas, un.:i 

marcada tendencia hacia las negociaciones comerciales 

bilaterales que imcliquen librecambismo, iniciando can 

un tratado de libre comercio can Canadá y siguiendo con 

su vecino del sur : Mé}:icc 1 que simplemente es el de.:i-

tinatat'io de casi el 70X de sus.exportaciones; de tal 

modo que para salir de su crisis económica, Estados 

Unidos bu5c:a un destino seguro para su producci~n de 

hienes y servicios. 

As{, en 1991 comenzaron 1.as negociaciones para que 

México ne adhierier-a al TLC bilateral entre Estados 

Unidos y Can~~á. 

35 Arellano Garc{a, Carla~. La diplomacia y el 
comercio internacional. 1989, Ed. Porrua, P.p. 171 
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2.- OBJETIVOS COMUNES EN EL TLC 

Generar Ltna ;:ona ec:onÓmica oue permita aprovechñr' 

economías a. escala para diseñor r-rnportac:iones a terceros 

países! cs~ecialmente el Mercado Unico Europeei y la Cl.1-::in

ca del FacÍfico. 

Aorovechar los recursos energ.;ticos y tecnolc5gicos 

zon.;1.les para modernizat· las empresas de lo~ ·~res pa!ses. 

Proyectar, desde Norteamet"ic:a, una zona global ame

ricana tb 1 ibre comercio que incluya a toda Am~ric:a La ti-

na. 

Aprovechar un mercado amp li,3,:lo de .360 mi! lenes de 

habitan tes y la mano de obra ab'unuant~ me>:icana, para de

sat"rolletr industrias modernas y eficientes que puedan 

amp 1 iar fuentes de empleo y generar eNporta.c: iones. 

Es:ablec:E-r una d.:.sciplin?\ comercial que evite el 

proteccionismo unilatetal, especialmente el vigente en 

los Estadas Unidos 1 y que impide ~l flt..1.io comercial 

de Car:aoá y Mé:dco. 

Propiciar un~. liberacidn gradual de los servicios y 

fomentar normas y principios .::omunes para lograr una 

homogenizaciÓn y estandariz.:i.c:id'n de pt"oduc:tos y servi-
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c:ios, < 36 ) 

En el caso particular de nuestro paÍs, las 

autor•idades de la SECOFI, han anunciado que los objeti -

vos que se persiguen son : 

1.- Aumentar las exportaciones, para asi generar las 

divisas.necesarias qu& contribuyan a la modernizaci~n 

de la planta productiva nacional. 

2.- Alcanzar la competitividad en la prodµcciÓn de 

bienes y servicios·, que incorpore la creación de em

pleos y la elevación de los niveles de vida de la po

blaci~n. 

3. - Aprovechar las ec:onom{as a escala en función del 

mercado zonal de más de 360 millones de habitantes. 

4. - Propiciar 
, , 

eccnom1as de especializacion ~n las que 

M~xico tiene ventaJas c:ompa.ra.tivas. 

5.- 0Provec:har las opciones tecnolÓgic:as en el con

texto de. la apertura econ6'mica, con el fin de desatoro-

llar inversiones productivas. 

6. - Pugnar . por establecer entre los tres pa(ses 

C 36 ) Ob. cit. Pag. 165 
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reglas claras y comunes para resolver controve1~sias 

y evitar la aplicación de disposiciones Ltnilaterales 

en perjuicio del desarrollo del comercio. 

3.- BASES CONSTITUCIONALES 

Consideramos fundamer¡tal destinar un apartado a 

este tema, que dentro de un estado de derecho como es el 

nuestro, debe anali~arse detalladamente. El TLC para 

nuestro pa{s fue concebido inicialme:lte como un proceso 

de adhesió'n a un acuerdo pt·ee:-:istente' e:ntre Estados Uni

' 
dos y Canadá que establecía las bases par~ la creacion 

de una zona de libre comercio. La cit8da adhesión de 

nuestro pa(s a la misma, tiene su fundamento en los si-

gL1ientes preceptos constitucionales 

ART, 72 

Iniciaremos con el a. 72 1 que e~tablece: 11 En le. in

terpretación, reforma o derogación de las leyes o decre

tos se observar~n los mismos trámites establecidos para 
, 

su informac:ion. 11 
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ART. 76 fr.! 

El a. 76 fr. I establece que corresponde al Senado 

de? la RepÚblic:a, dentro del procedimiento a que est~n 

sujetas las· negoc:1aciones internacionales, aprobar los 

tratados internacionales y las convenciones diplom~ticas 

que celebre el Ejecutivo de la Uni~n siempre que no se 

vulnere nin9ún, prec:Ppto constitucional; dicha aprobación 

como ya se mencionó en su oportunidad concederá al 

contenido total del TLC, la categor{a de ley. nacional 

de la mayor Je~~arqL1{a.· ( Ley Suprema > 

ART. 89 fr. X 

Este precepto viene a complementar al anterior, al 

momento en que establece las facultades y obligaciones 

del representante del Ejecutivo; atorgá'ndole E'l monopolio 

de las ~egociaciones internacionales, limitando su e!jer

cic:io al respeto de la Constituc:ió'n Federal y la con

gruencia con la legislació'n nacional ordinaria. En el 

caso de el TLC, la negociaci~n trilateral busca ·adec:u"rse 

tanto a la legisla.c:iÓn del país, como a la pol:Ític:a 

ec:onó'mic:a que ha puesto en práctica ~l Gobierno Fe

deral; sin embargo enfrentamos la desventaja de no conocer 

aú'n el te>:to final del tratado, pero consideramos que teo-
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ricamente debe respetar nuestro r~gimen juriC:Hco que com

prende basicamente el derecho y respeto a la soberanla. 

ART. 133 

Que se re'f i e~~e a 1 pacto federa 1 y que ya fue 

analizado en su oportunidad. En aplicaci~n al caso con

creto, el citado precepto da al TLC, el car~cter de 

tratado celebrado por el Ejecutivo Federal y por tanto, 

de Ley Suprema de la Nac1Ón. 

Pues es el Ejecutivo, mediante sus secretarios del 

despacho, en este caso el secretarlo de la SECOFI quien 

negocia la adhesión a la 2ona norteamericana de 1 ibre 

comercio mediante instrumentos internacionales. 

Al respecto consideramos, que después de la 

aprobación que el Senado hiciere? del TLC, se deberá P.ro

ceder a abrogar, derogar o reformar todas las leyes 

secundarias que estén en conflicto con lo contemplado 

por el tratado; en ~stos momentos e1 Ejecutivo ya ha 

presentado varias iniciativas de reforma de leyes secun

darias e incluya la creacitin de otras nuevas que consi-
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dera resultan conservadoras o hasta ineficientes en re

lación a la aplicaci~n de la pol{tica actual de aper-

tura con ~l exterior. C 37 > 

3. - PUNTOS PRINCIPALES DEL TLC 

a.- Reglas de origen 

b. - Propiedad intelectual 

c. - Compras. gubernamentales 

d.- Pra'cticas desleales en materia de comercio 

e. - Arancel es * 
t.- Normas 

g.- Soluci~n de controversias 

De los puntos anteriores es importante para 

nosotros el de . ARANCELES ya que como se vicf al inicio de 

éste trabajo el a.131 c. en su segundo párrafo, da al 

Ejecutivo la fa~ultad para aumentar o disminuir, crear o 

eKtinguir las cuotas de las tari·fas de importación o 

aranceles, ·que en el TLC recibirán un trate.miento 

especial~ 

3.1.- DISPOSICIONES EN MATERIA ARANCELARIA 

- ELIMINACI.ON DE ARANCELES.-

Los arance 1 es 
, 

set"an elimina.dos de manera 

progresiva. respecto de todos los bienes qus sean c:onsi-

< 37 l Como es la novedosa Ley Federal de Competencia Ec:o
nomic:a, la Ley Federa_l de Protección al Consumidot"• l"'t 
nueva ley Agraria etc. 
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derados norteamericanos, conforme a las reglas de origen. 

Para la mayor(a de los bienes, las tasas arancelarias 

vigentes -seran eliminadas inmediatamente o de 

gradual, en cinco o diez etapas anuales iguales. 

manera 

Las tasas aplicables a unas cuantas fracciones aran-

celarías correspondientes a pt"'odw:tos sensibles se eli-

minat"'án en un plazo mayor hasta en quince ,,educciones 

anuales iguales. 

3.2.- RESTRICIONES A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.-

Los tres paises eliminar6n las prohibiciones y 

restricciones cuantitativas, tales como las cuotas o 
, 

permisos de importacion que se aplican en la frontera. 

Sin embargo cada pais se reserva el derecho de imponer 

restricciones en fronter3 limitada, como en el caso de 

protección de la vida o la salud humana o del medio am-

biente. E:d!::iten además, reglas especiales aplice.bles a 

prcdL1ctas agropecuarios, t?nergla y tei<tilas. 

3. 3, - DEVOLUC I CJN DE AF·ANCCLES. -

El TLC establece reglas par'a la devoluci;n ci~ 

a.ranceles, eri los materiales QUI? sean utilizados en la 

producción de bienes que subsecuentemente se e~:oorten 

a otro p2.{s miembro del TLC. 
, 

Los programas vigentes de devolL1cion de aran-

-celes seran el imin2dos el lo. de Enero· del 2001 para el co-

mercio entre los trel5 países. De conformidad con los pro

cedimientos dest~nados a evitar la dob-1~ tributaci~n, 
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el mento da los at"anceles aduaneros Qlte un paÍ s pued~ 

eximir o devolvet", no excederá el menor de : 

- los aranceles pagados o que se adeude" sobre materia~ 

les emple:-ados en la producción de un bien que después se 

exporte a otro país miembro del tratado; o 

- los aranceles pagados a ese . pa1s por concepto de la 

importación de dicho bien. 

3. 4. - DERECHOS DE TRAMITE ADUANERO. - Los tres paÍses ac:or-

daron no aplicar nuevos cargos coma los rG1ferentes al 

'' derecho por orDcesamiento de mercanc!as " de Estados 

Unidos o los " derechoo d& tramite aduanero " de México. 

~Juestro pa{s ,eliminar~ e':stos derechos sobre los bienes 

originarios dr? América _del Norte a más tardar el 30 d~ Ju-

nio de 1999; en ésta 
, 

misma fecha Estados Unidos eliminara 

;ste tipo de derechos con respecto a los prod1.1ctos mexi-

canos. 

3.5.- IMPUE~TOS A LA EXPORTACION.- El TLC prohibe la adop-

cien de impuestos a la exportación, e:-:cepto cuando éstos 

también se apl j quen a 1 os bienes que se destinen al 

consumo interno. Sc;o preven algun.:is excepciones que per-

mi tirán a México aplicar impues+.os a la exportac:idn para 

hacer frent~ a una escasez grave de al ímentos o bienes d~ 
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consumo básic:o. 

3.6.- LIBRE !HPORTACION TEMPORAL DE BIENES.- EL TLC 

permitt.? a las personas de negocios sujetas a. las di5po-

sicianes sobre entrada temporal del mismo, introducir a 

territorio de los paises miembros, sin pago de arancel 

y en un período limitado, cqi..tipo profesional e instrumen-

tos de trabajo. 

, , 
Estas reglas seran apl ic:ables tambiEm a la importacicn 

di? muestras comerciales, cierta clase de pel {cul¿is 

publcitarias y a los biE>nes que se impor•ten con fines 

deportivos, de exhibició'n o demostraci~n. 

Finalmente, el programa de desgravación aran

c:elariC\, implicará' benefic:ios c:cncretos para M~xic:o. 

En primer lugar, otorgat"á' certidumbre a los sectores 

productivos sobre la naturaleza y oerfi 1 de la desgrava

c:i6n. Ello les permitirá ademaS, racionalizar sus deci-

sienes econÓmic:as y optimizar el uso de rec:ut"sos. De igual 

forma, la desgravac:iÓn conllEvará un acceso p1"eferncial ·al 

mercado de Estados Unidos y CanadC:, t~espec:to del acceso 
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que gozará el resto del mundo a esos paises. El fo signi-

ficará una clara ventaja para los exportadores me:dcanos 

y e amere: i al es adicionales para Mé>:i-

c:o. ( 38 ) 

En resumen, el TLC, debe contribuir a la conso

lidación· de la modet•nizaciÓn econ6mica del pals, aseguran

do la congruencia del mismo con la ConstitL1ciÓn y las le

yes secundarias, y sin dejar· a un lado la protecci~n al 

medio ambiente y la salud humana en nL:estr•o pais. 

' , ( 38 ) SERRA Puche, Jaime. Conclusion de la negociacion 
del TLC entre- Mé&ico. Canad~ y Estados Unidos. No.V 
SECOFI l 992. 
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CONCLUSIONES 

1.- El comercio a trave"'s de la historia del hombre se 

ha convertido E'n la actividad fundamental de su ' cconom1a, 

indispensable en la satisfacci~n de las necesidades m~s 

' inmediatas incluso en aquel las no son basicas para Si.I 

e:{istencia. 

Siendo as{, gracias al desarrollo del comercio, el 

hombre ha podido allegarse de todos aquellos sa"tisfactores 

que requiere para vivir. Como consecuencia del crecimiento 

en las necesidades humanas, el come1~cio se ha diversifica

do y J1a rebasado las fronteras de los pafses, constituyEi°n

dose en ur1a actividc3d de c:a.rácf;er internacior:i;:tl. 

' La evolucion y el desarrollo del comercio se 

debe a la evoluciGn misma del hombre, primero con la divi-

si~n del trabajo, lLtego con el desarrollo de la navegac:iÓn 

y las frecuentes guerras se fue convirtiendo en la activi

dad motor de la economra de los pl.leblos. de manera que se 

abrieron mercados en gra.n parte del mundo conocido, y se 

comenzaron R trazar nuevas rutas que permitieran el ir1ter-

cambio de mercancí'as a gran escala; lo qL!e culmina en·tr~ 

otras r.ersas con el descubrimiento de América. 

Ya en la epoca moderna, se comienze.n a desarrollar 

teorias que e:<pl ican el comportamiento de los factores de 

la. producción y se descubren los princ:ip ios que deben re-
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gir al comercio internacional, como es el caso de la es-

cuela mercantilista, la fisiocracia, y la del liberalismo 

economic:o que prevalece hasta nuestros dÍas. 

México, no se ha caracteri:ado por desarrollar una 

gran actividad comercial, por el contrat•io, su historia ha 

sido la de la dependencia con los Estados Unidos, en su 

cará'cter de 1ncnoexportador y, en consec:uenc ia, el predomi

nio absoluto de una pal itica proteccionista. 

No obstante, en la Última dtcada s~ ha comenzado a 

gestar un cambio en la polÍtica de nuestro pa!s, consoli

dcfndose la C\pertura comercial con el e:{terior y acrecen

tando la nuestra participación como miembro activo de la 

Comunidad Económica Internacional. 

I I. - El tema que nos ocupo en este trabajo, o sea el se

gundo p:rrafo del a.131 C., tuvo su ot'igen en la iniciati

va del presidente Miguel Alem~n en 1950, y ~n la necesidad 

de regular m~s dinamicamente la actividad comercial del 

pais, asi""ccmo de flexibili:::ar el si5tema fiscal existen

te para asi~, allegarse con mayor rapide:: de los recursos 

necesat~ios. Ideada de esta forma, la iniciativa presenta

da c:onsti tu{a en nuestro sistema juridico una innovación, 

legislativa, aunque no una práctica desconocida por los 

~rganas del Estado MeKicano, ya que uretend{a poner en 

manos del Ejecutivo Federal el instrumento jurfdico que 
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reconociera y legitimat"a la costumbre de ejercitar una 

facultad que- formalmente pertenece al Congreso de la 

Unión. 

Paro:1 5er aprobada dicha ;.niciativa, tuvo que 

fundamentarse bien y constituirse al amparo de los pr•inc:i-

pies constitucionales básicos; de tal modo, que no apare-

rec:iera como una violación a la teoría de la 

Poderes; siendo que es ta teori'a no or~etende una sP.pa

ración tajante y rfgida de los poderes, sino más bien 

una colaboración de funciones para hacer más viable la 

consecusiÓn de los fines del Estado. Además, diüposiciones 

como esta constituyen una excepción a la teoría de la Di-

visión de F·oderes, previa determinación de los casos en 

que habrá de hacerse Uso de 1ella media11te disposiciones 

constitucionales concretas; ' evitando asi la creacion de 

un poder absolutista, en manos de un sólo individuo. 

III.- De acuerdo con lo anterior~, la ·fact1ltad concedida 

al Ejecutivo Federal por el segundo párrafo del a. 131 c. 

es considerada como una fac:L1l tad extraordinat~ia, es deci t"' 

aquella atribuci~n en manos de un Órgano del Estado, para 

que este, en un momento de extrema necesidad o urgenci . .a, 

desempeñe facultades que formalmente correspondan a otro 

~rgano del Estado, con el propc5si to fundamental d~ hacer 

' frente a esa situacibn. Del concepto anterior, deducimos 
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que la facultad consignada en el segundo párrafo del 

a.131 C. es de naturaleza extraordinaria, en favor del 

Ejecutivo Federal, y c:onstitLtye un caso t{pico de la lla

mada "delegación de facultades o de autoridad, por parte 

de otro. Órgano del Estado~ en este caso el Poder Legis

lativo que la otorga particularmente para legislar en ma

teria de impuestos al comercio e:-:terior. 

Esta fC\tultad formalmente corresponde al Congreso de la 

UniÓry, pero en virtud del dinamismo con que se desarrolla 

el comercio en el mundo actual, es fundamental dejar 

en manos del Ejecutivo Fed~ral que esta' en contacto direc

c:oh esta actividad, su regulac:i~n y direcció'n, para con 

ello evitar que sea el factor tiempo, el que estanque u 

obstruya el desa;•rol lo c:omerc:ial del paÍs. 

Este fenó'r¡ieno, se encuentra reconoc: ido en nuestro 

sistema jur(dic:o, y se le ha denominado temperamento, in

cluso, cst~ adecuadamente r·egulado pot' las leyes naciona

les, considerándolo como una necesidad derivada de esa 

colaboración de funciones qLte debe existir entr~ los pode-

res constitu(dos , y como una medida solución a las 

situacicne5f de emergencia en las QLte peligre la economía 

nacional, o simplemente que por su carácter de urgentes 

deban ser resueltas a la brevedad por imp 1 icar en éste ca

so una relación comercial internac:ional. 
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IV.- La facultad e:.!traoridnaria contenida en el segundo 

párrafo del a.131 c. ha sido históricamente utilizada con 

fines impositivos más que comerciales, y se ha convertido 

en el principal instrumento regulatorio de la pol(tica 

fiscal y comercial en nuestro pais, pues para asegurar la 

permanencia de 18 pol(tic8 proteccionista, en casi 40 años 

se crearon mi les de -fracciones arance?larias que 1~egularon 

princip3lmente la entrada de pr·oduc:tos provenientes del 

exterior. 

Sin embargo, i:omo ya ha quedado asentado, en la ulti

ma década la polftica comercial hi:i dado un giro de 

cien to ochenta grados, pL1eo~ sL1 apertura. c:cnst i tuye uno de 

los principales retos, e implica la posibilidad de crecer 

económica y pol{ticamente en el mediano plazo. 

V.- La facultad e>(traordina.ria del a.131 C. establece que 
, 

el Ejecutivo podra 11 ••• aL1men~ar o disminuir la cuotas 

las tarifas de importación así como crear o extinguir 

otras ••. " éstas cuotas constituyen los llamados impues-

tos al comercio e~-:terior, pues gravan la ent1~ada y salida 

de mercanc:ias en el territorio nacional; de esta forma 

quedan inmersas en el concepto que el C.F.F. establece 

para definir a los impuestos en su a.20. de la siguien-

te forma : son las contribL!cioneE establecidas en 

ley que deben pagar las personas fi;sicas y morales que se 
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~ncuentren en la situación Jurídica o de hecho, prevista 

por la misma y que sean distintas de las señaladas en las 

frs.11, 111 y IV de este nrtí'culo ••• " 

Del análisis de la disposición '°'nterior, deriva la 

regulación fiscal de las cuotas a la importación y en 

general de los aranceles a-si como su repercusión en las 

finanzas p(tblic:as. 

El marco j1.1ridico que rodea esta disposición es 

muy complejo y amplio, ya que comprende leyes de diversa 

Jerarqu{a ~ (ndole, como es el C.F.F., la Ley Aduanera, 

qué determina el objeto, sujetos y base gravable, así como 

los tipos de impuestos al comercio c::terior que e::isten. 

la forma de cumplir con esa obligacia"n fiscal y las 

posibles sanciones a que se hacen acreedores los s1..detos 

que incumplan las disposiciones contempladas en la ley. 

De igual forma, es importante la ley re

glamentaria del A.131 c. puesto que fija las bases para 

que el Ejecutivo Federal haga uso de la facultad concedi

da mediante esa delegaci;n de! facultades que pueden otor

garse los p
0

oderes entre s{. 

VI.- Por otra parte, los impuestos a la ei·:portació'n, han 

desaparecido en la pr•ái:tica, y en el te:~to constitucional 

en vit"tud de la poli"'tica de promoción de exportaciones me

xicanas que se ha venido practicando por ~1 1 Gobierno Fede-
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ral, acompañada de diversos incentivos fiscales como los 

CEOIS y algunas otras disposiciones contenidas incluso 

"n t0l C.F.F. 

No obstante la aoertura, preval~cen aun los imoues

a la imoortac:iÓn en dete1~minados sectores industriales, y 

aJn c:on motivos de wrotec:ciÓn a la industria nacional, y 

de respe1:o a orinc:ipios constitL1c:ionalas fundament..::\les. 

Debe considerat•se como parte de importanta del cambio 

en la estrLtctura econo'mica. y comercial del país, la casi· 

total deSClpariciÓn del cc;istema de permiso previo a la im

port~ciÓn! qLte durante mucho tiempo ·5e constituyó como el 

ma"'s grande obstác:Ltlo para el desarrollo del comercio in

terndcional de nuestro pa{s. 

VII.- Es innegable que Mé:<ico se encuentra inmerso en el 

proceso de inte9re:1.cioñ económica que el mundo entero_ esta 

viviend1.J; lo cual no es abra de la casualidad sino cense-

cuencia de la necesidad actual de fincar el desarrollo 

ec:ono'mico de un pafs, en la c:reac:iÓn y diversificact'Ón de 

mercados, la libre circulación del capital y la inversión, 

<3s1 como la unificación de los sistemas financieros; que 

conlleven a reunir las condiciones necesarias para propi

ciar un desarrollo constante y sostenido que consecuente

mente eleve el nivel de vida de la poblaci~n. 
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Dicho proceso, se ha venido consolidando mediante 

negociaciones internacionales, plasamadas en tratados de 

todo tipo, pero primordialmente de indole comercial; y Me

xico no ha permanecido ajeno a ello, ya que tambien ha 

utilizado a los tratados interna.c1onales como instrumento 

fundamental en la aplicacion y desarrollo de su politica 

e:{terior. 

Es de esta manera, que se han celebrado y elevado a 

rango constitucional, tratados de libre comercio fundamen

talmente, que contienen en su texto disposiciones enca

minadas a establecet" la reduccion paulatina de los arance

les o incluso, su extincion inmediata. 

E~ entonc·es importante recordar, que la facultad 

para legislar en materia de impuestos al comercio exterior 

correE;>ponde form~l y originc'lriamente al Congreso de la 

Unían, segun lo dispone el a.73 fr. XXIX de nuestra Consti

tucian; pero es el Ejecutiva Federal quien por medio de su 

ejercicio la materializa, ya sea mediante decretas o 

en virtud de la celebracion de tratados internacionales 

bien bilaterales o multilaterales que en forma de nego

c:iacion internacional, reducen o eNtinguen no solo los 

impuestos al comercio extet~ior, sino tambie11 otro tipo 

de obstaculos o barreras no ara:icelarias. 

Pero no por ~1 lo, la facultad constitucional pasa 

a se9ur1do plano, se materializa de manet~a distinta y sigue 
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perteneciendo formPlmente al Congreso con la respectiva 

delegacio'n en el Ejecutivo; solo que por e"sta via, surti

ra"' efectos s~lo entre los pa(ses signatat'ios del acuerdo, 

y no se hará" extensiva a todos aqL1ellos que tienen rela-

cienes comerciales con M~xico. 

, 
VI 1 I. - Por ultimo y en base a lo .=interior consideramos, 

que la delegación de fac:ul tades establecida en el a. 131 c. 
debe permanecer fntegramente 1 tanto en relaciÓ!l a 9C\ 

te:<to como a su forma de 
, 

ap 1 icac: ion actual; ya que el Es-

ta do Mexicano, requiere conservar en sue manos, el ins-

trumento jur(di camente v;l ido e in ternac ion a lmen te re-

conocido pat'a hacer frente a los cC'mbios que se presenten 

en las relaciones comerciales internacionales, y tomar 
' 

las medidas que ante una situaci~n cr{tica o €0 franco . 
uso de su soberanía, estime pet'tinentes y eficaces para el 

desarrollo y buen fL1ncionamiento de la política económi

ca del pai~~ asi como tambi;n en ca=o de protP.cciÓn f~ente 

a medidas injustas y discriminatorias por parte de otros 

paf ses. 
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