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INTRODUCCION 

En los Oltimos tiempos, más que nunca, el mundo del derecho 

se ha visto más estrechamente ligado al mundo de la econom!a, lo 

que ha propiciado que aquel tenga que evolucionar a un ritmo m~s 

dinámico y tig il. 

En esta relación precisamente {Oerecho-Econorn!a} , se centra 

el desarrollo del presente estudio, que tiene como objeto espec! 

fice el ubicar .J.l Derecho del Comercio Exterior como una rama 

del Derecho Econ6mico, as! como profundizar en el análisis de -

la~ disposiciones legales nacionales vigentes en materia de co-

mercio exterior. 

Asimismo, pretende establecer los mecanismos jur!dicos que 

el gobierno federal ha instrumentado para el apoyo de esta impo!. 

tante actividad econ6mica. 

De igual manera, se persigue consignar un panorama general 

de lo que representa el Acuerdo General sobre Aranceles Aduane

ros y Comercio (GATT), el r~oceso que llevó a cabo nuestro pa!s 

para integrarGc a ~l, as! como los ordenamientos legales que lo 

rigen y que ahor.:t yo. formar, parte de nuestro Derecho Positivo. 

El tratamiento de un tema como el que SE: propone, rei·;rc.:>e!!_ 

ta la dificultad del constante cambio que las disposiciones re

guladoras experimentan en períodos de tiempo relativamente cor

tos, sin cmbargc, despierta también un inter6s mayor, ya que -

obliga a la actualizaci6n permanente de conocimientos. 

Por otra parte, el análisis de leyes y reglamento~ prácti

camente nuevos en comparaci6n con legislaci6n de otras ~reas -

del Derecho, otorga la posibilidad <le descubrir novedosos prin

cipios e insliluc1un0s jur!dicas y en consecuencia, posca una -

mayor utilidad pr6ctica. 

En síntesis, es de esperarse que este trabajo cumpla con -

la finalidad b~sica de analizar e interpretar las disposiciones 

jur.!d.:.cas en materia de comercio exterior, ahora que esta rama

ha cobrado gran importancia y trascendencia. 
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Asimismo, las consideraciones que aquf se hacen sobre la -

conjunción de disposiciones de carácter legislativo y adminis

trativo persiguen plasmar un panorama más amplio y completo -

acerca de la rcgulaci6n que existe en nuestro país para la ac

tividad comercial internacional. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN MEXICO 

l. La Colonia 

Antes de abordar el análisis de tema alguno, es necesario 

plantear los antecedentes hist6ricos del mismo, con el objeto -

de encontrar las razones y causas originales de los sucesos que 

a trav~s del tiempo se van presentando. 

De modo que en materia de comercio exterior, como en cual

quiera otra, resulla conveniente resaltar las diversas etapas -

que México ha experimentado a trav6s <le la historia. 

Durante la Colonia (1521-1810) la vida econ6mica en Nueva 

España (M6xico) , se basaba, como es de suponerse "en los recur

sos naturales existentes en el territorio y en la situaci6n de 

los pobladores nativos y conquistadores que con diversas t6cni

cas explotaban dichos recursos para producir, distribuir y con

sumir los bienes. 

Para organizar el trabajo entre l.:i. población nativa que 1~ 

gicarncntc era la m~s numerosa, se estableció el sistema llamado 

de la encomienda, que presentaba las siguientes características: 

Un grupo de familias de indios que vivt.-~n en stis luga-

res de costumbre, que disponían de la propiedad de sus 

ti~rras y que contaban cun l~ autoridad de sus mism(Js

caciques, fueron sometidos d la tutcl~ de un español. 

Los indios n.:itivos eran los encomendadus. 

El español era el encomendero. 

El encomendero tcnf<J. ia obligc1ci'5n de protc(Jcr. a los indios 

encomendados y c11idar de su instrucción religiosa mudiante un sa 

cerdotc o un Lioct.L·inci:o. l\ c.:i.:!"lbio ds• ~sto, ro<lín exigir .J. los -

indios el pago tlc un cierto tributo y un servicio personal de -

trabajo que s6lo atendían los varones mayores de doce años, qui~ 

ncs tenían la oblig.:ici6n de trab.:i.jar gratuitllmcnte durante ui;i --
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cierto tiempo que no debía pasar de 20 días. 

Cabe aclarar que sobre las tierras que los indios tuvieran, 

los encomenderos no tenían derecho alguno. 

Paralelamente al sistema de encomiendas, nació otra forma

de organizaci6n del trabajo en la Nueva España, llamada reparti

miento forzoso. Este repartimiento era temporal y no vitalicio 

como la encomienda, se instrumentaba mediante salario y contrato 

y tenia por objeto ~tender a diversas tareas agr!colas, de cons

trucción de minas o de transportes''(!) 

Ya que el comercio exterior de un país cxist~ en funci6n -

de la viabilidad de las actividades productivas d~l mismo, es -

recomendable apuntar un breve resumen de las méÍ.5 importantes en 

el tiempo de la Colonia, para despu~s proceder a desglosar las

operacioncs comerciales correspondientes. 

La agricultura fue una actividad fundamental, ya que con la 

llegada de los cspafiolcs a M6xico, se introdujeron nuevos culti

vos que nunca antes habfdn ~;1.do conocidos y se difundió la t~cn_!_ 

ca del riego que tantos bc11eficios habrfa de acarrear. 

Además, se pudo conlar con abonos, animales, sistemas d{~ -

trabajo y t6cnicas que ~lntos se desconocían, principalmente por 

algunas tribus cuya civilizaci6n era muy clcmcntnl. 

landa los nuevoE sistemas y la agricultura lleg6 a convertirse

en la actividad econ6mica más importante en la Nueva Espafia, -

cultivándose sobre todo el maíz, el trigo, el frijol, el chile, 

el cacao, el tabaco y lu c¿¡fia de azdcar como principales produE_ 

tos. 

En este punto es conveniente mencionar que a<lern.1s de las -

tierras de propiedad particular pertenecientes a la Corona Esp~ 

(1) Alvear A. Carlos, Historia de México, Editorial Jus, 

México 1977, pags. 160-161 
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ñola y a los indios, existían otras formas de propiedad colect! 

va de la tierra a saber: 

"a).- Las tierras de propios que pertenecían a los ayunte_ 

mientas, los cuales las arrendaban para que lo que

sc cultivara pcrmiticrn atender los gastos prtblicos. 

b).- Los ejidos de origen castellano, que pod!an perten~ 

cer a pueblos de cspafioles o de indios y era11 tie-

rras anexas u esos put:.blos, destinüÜ.J.~ a que se al.!_ 

mentaran los ganados de los poblados. 

e).- Las tierras de comunidad, como los antiguos calpulli 

aztecas, que pertenecían comunalmente a los pueblos 

de indios. 

d).- Tierras que pertenecían a catedrales y corporaciones 

religiosas." {2) 

Por otro lado, la gar1aderfa fue la base de la industria -

de curtiduría, de la prcpJ.i.'<J.ci6n de ¡;renJas de vestir. t-'a.ra. ld. 

gente del campo y de buena parte de la alimcntaci6n. 

Para ilust1:ar la importancia de esta actividad en aquel -

tiempo, debe decirse que scgGn datos de la ~poca, se contaba -

con más de 70,000 caballos en ld Nueva Espafia. 

La minería fue, sin luqar a dudas, la principal fuente de 

actividades econ6micas en e!;;a etapa, aunque la mayor parLü de -

la producci6n se destinaba a España, tambit!n hubo beneficios P!!. 

ra los nativos que trabajaban en liiS minas ya que aran los quc

recib!an los salarios 1nás aJlos y tenían las mejores condiciones 

de trabajo. 

De la industria, bien poco puede decirse, pues los gran

des movimientos industriales en Europa vendrían dcspu6s de la

Colonia, aunque cabe destacar que algunas empresas como la tex 

(2) Ibidem 
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til y la de la curtiduría entre otras, tuvieron cierto desarro

llo. 

Bajo estas circunstancias y una vez expuesta la situación 

de las actividades productivas existentes como condición de un

intercambio mercantil, es oportuno ahora hablar del comercio e~ 

terior. 

Para satisfacer necesidades continuas y crecientes de la

poblaci6n, el comercio se efcctu6 en un doble sentido natural: 

en el interior del país y hacia al exterior. 

El c0mercio exturior se rcalize al principio con Espafia, 

Cuba, Pcrrt y Fi1ipinas, pero mjs tarde sólamcnte fue permitiüo 

con Espafia, Cuba y Filipinas, a trav6s de las flotas respecti

vas. 

Las naves salían de España a trav6s de Cfidiz o Sevilla, -

normalmente custodiadas por galeones de guerra para evitar los

asaltos de los fdmosos piratas, y llegaban a Veracruz que era -

el puerto de arribo de las flotas que comunicaban con Cuba y E.,!! 

pafia, mientras que Acapulco lo era en relación con Filipinas. 

Respecto del intcrcur.üJio de productos, debe indicarse que 

de España se trajeron a n~xico vinos, aceites, tejidos, maice

na, trigo, arroz, caf6, naranja, manzana, pera, durazno, ~igo, 

caña de azrtcar, ganado mayor y mL!nor; de Nueva España se llcv6 

a la península, papa, V.J.ini lla, cacao, tomate, café, frutas trE?_ 

picales, el guajolote, ¡Jlata, oro, azQcar, añil, harina y meta

les divei.t)u~. 

Ya Je~d.c aquel tiempo se prcs~ntaban situaciones irrcgul~ 

res en materia de comercio internacional, ya que el gobierno e; 

pafiol prohibió la producci6n de seda en la Nueva España y limi

tó la de vinos y aceites para que no se perjudicar~ la venta de 

este tipo de mercancías llegadas de España. 

El comercio exterior est.:uvo siempre bajo el dominio de la 

Casa de Contratación de Sevilla, cuyas labores mantcn1an un do

minio completo sobre las operaciones mercantiles entre España y 

sus colonias, ademjs de que ejercí.a funcione~ de vigilancia de 
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barcos, registro de pasajeros, control de mercancías, forrnaci6n de 

mapas y estudios geográficos y náuticos. En relación con el régi

men legal del comercio exterior durante la Colonia, ~ste se encon

traba bajo el dominio absoluto de los españolos, ade~ás d~ que el 

gobierno ejerc1a ciertos monopolios llamados estancos, de 1'.'lodo tal 

que las autoridades eran las anicas qqe pod!an vender determinado 

tipo de productos. 

Los comerciantes de mayor importancia en cuanto al volumen de 

mercancías negociadas, se encontraban agrupados en organismos lla

mados ~1.:1lados. Cu.:inllo surg!a illguna controversia a nivel de CE_ 

mercio internacional, la autoridad competente para resolverla era 

el Tribunal del Consulado. 

A efecto de esquematizar en forma global las operaciones de 

importaci6n y exportación que México realiz6 durante la época Co

lonial, se presenta a continuación un cuadro que hace m.1.s gi:.'.ificas· 

las ideas expuestas anteriormente: 

\'A LOH DEL :~ONE:RC.TO EXTERIOR DE'S!JC' 1519 a 181 O 

Mil Z.a1•ea 
de peooa 

Impo2•taaionea -
ExpoPtaoionao 

200,__4/_,_.f11--__,~__,_ _ _,_ __ -+--+--l---t-+--+--t---1--+--t--l--1 

100 
r--·-r--t---<--t--

40 
22 l---+--1\--l--t--'i 

'° N 'º "- "' "' "' ;:; "' "' 
., 'O 'º "- "' °' ~ ¡:: ~ ~ ~ ~ ;:: ¿g "' ;¡; "' C> "' g "' ~ ~ ;'.; ::: <o ~ ~ "' N N N N N 

1 1 ::; ~ 
N 
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2.- La Etapa Independiente 

Una vez terminada la era colonial, México transit6 hacia su 

época como país independiente, momentos que, corno toda naci6n -

que inicia un nuevo proceso socio-político, se vieron rodeados 

de enormes dificultades y obstáculos, además de guerras y rebe

liones. 

Es de suponerse que un ambiente así. no era el más propicio 

para fomentar el intercambio comercial a escala internacional.

Baste citar en este contexto brevemente, las causas que motiva

ron la independencia de M6xic:o con respecto a España. 

Causas internas (nacidas dentro de la Nueva Espa~a). 

- El desenvolvimiento material e institucional de Nueva

España. 

- La oposici6n de los novo-españoles hacia los peninsul~ 

res. 

- Los errores de la metr6poli respecto de la Colonia en

materi a 8con6mica. 

- La existencia de importantes diferencias en la posesi6n 

de la riqueza y en la categoria social de los pobladores. 

- La participüci6n de los eclesiásticos a favor de la in

dependencia. 

Causas exteriores (aparecidas en el extranjero y que in

fluyeron er1 nuestro paísj. 

- La difusión de ideas revolucionarias. 

- Las influencias políticas exteriores. 

Al consum.:irsc la independencia, M6xico afront6 en un prin

cipio momentos Ce iGc~~~bil~dad pol!tic~ y ccc·n6mica, lo que -

pcrjudic6 sus relaciones comercia]cs principalmente con Españ~ 

que hab!a sido durante mucho tiempo su mercado natural; sin em

bargo, fue posible iniciar y ampliar el comercio con Inglaterra 

y Estados Unidos que siempre se mostraron interesados on ?1acerlo 
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durante la Colonia, y ahora ten.tan una mejor oportunidad por -
obvias razones. 

se celebraron también convenios comerciales con Pera y Co

lombia, comenzando de esta manera la pretendida integraci6n de

los nuevos paises latinoamericanos independientes. 

Con motivo de los maltiples problemas existentes, el gobieE 

no mexicano abri6 las puertas pura el intercambio comercial a t~ 

dus las naciones y dccidi6 reducir las viejas cargas a s61amente 

un impuesto de irnportaci6n dr.l 25% ad valorcm. Los productos n~ 

goc1ados eran acoro, aguardlcnto, manta~ y papel. 

A pesar de los con~inuos conflictos políticos y militares 

durante esta 6poca, M~xico expcrimcnt6 leves progresos en la -

agricultura, en la industria y en la mincr!a. 

El comercio exterior describi6 igualmente !!neas ascenden

tes, desgraciadamente la falta de una marina mercante propia, -

fue siempre un obst~culo para que se progresara atln más, por lo 

que de hecho, el comerc10 descansaba prácticamente en la activ..!_ 

dad de barcos extranjeros que transportaban las rncrcan~!as. 

Cabe hacer notar que y~ desJc ese tiempo se presentaban los 

déficit presupuestales en las finanzas públicas y el gobierno t!:_ 

n!a que recurrir a pr~stamos de pa!ses extranjeros, por lo que

desde aquellas 6pocas ~e viv!an problemas fin~nci~rs= ~ ~i\·~l -

gobierno federal, quC' con el paso del tiempo desembocarían en -

la situaci6n que hoy todos conocemos. 

Como comentario adicional, debe decirse que segan el canee~ 

so de esas épocas, las causas Je las continuas crisis de la ha-

cienda pablica eran los cor1stantes problemas políticos, los ga~ 

tos militares, los sistcn1as hacendarios opuestos y contradicto

rios y la falta de autoriJad del gobierno, que en esas condici~ 

nes no podía recaudar los recursos necesarios. 

Como ya se indic6, la apertura de los puertos mexicanos al 

libre comercio y la simplificaci6n de impuestos, bencfici6 en -

forma importante al comercio, aunque aan eran necesarias rn~s y 
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mejores vías de comunicaci6n y seguridad. 

"El comercio legal proced!a en gran proporci6n de Inglate

rra (48%), después Francia y Estados unidos (17.3% cada uno) y 

finalmente Alemania (7.1%}, adcm~s de otros países en pequeña -

escala, not~ndose la ausencia de comercio con España y españoles 

que debido a las circunstancias se habían apartado de toda rel~ 

ci6n ccon6mica con M6xico. 

Debe hacerse notar tambi6n que en aquel tiempo existía un 

activo contrabando en <Jdici6n al comercio legalmente realiza-

do." (3) 

E<i oportuno mencionar que en la 6poca de la Reforma se co!!_ 

sider6 necesario acudi~ a las inversiones extranjeras para em-

prendcr las gr.:ind2!; obras de inJustrializaci6n y comunicaciones 

precisas para activar el desarrollo de la naci6n. Con ayuda del 

exterior comenzaron a construirse los prirn~ros ferrocarriles y

se cedi6 la cxplotaci6n de algunas minas a compafiías cxtranje-

ras. Las inversi.onco particulares procedían principalmente de 

Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 

Adem~s de los anterior, los grandes desequilibrios políti

cos int~rnos e incluso externos, fueron el signo que marc6 la -

era prcreformista y tambi6n la administraci6n del Presidente -

Ju~rcz, preparando de alguna maner~ el terreno para la llegada

al poder de Porfirio Dfaz. 

En estos t6rminos, se inició la administraci6n de D!az que 

representa el inicio de la ind115trial_iz~ci6n del ~dis basado en 

una economía completamente capitalista. 

La minería alcanz6 un auge extraordinario, ya que comcnz6 

una explotaci611 mas intensa de metales industriales, cobre, pl2 

mo y hierro, la cual sobrcpas6 incluso a la del oro y la plata. 

La industria s(• vi6 favorecida por el ingn~so de capital -

(3} Enciclopedia Historia de Mdxico, Salvat Editores, 

México 1974, pag. 213 Tomo VII 
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extranjero, el aumento demográfico, la ampliación de la red de 

comunicaciones y el contacto m~s frecuente con el exterior. 

La agricultura y la ganadería tarnbi6n se vieron beneficia

das con el avance ccon6mico general del pa!s. De este modo, el 

comercio exterior creci6 en notables proporciones, ya que de 40 

nilloncs de pesos que se exportnban en 1877 se llcg6 a 280 mi-

llenes en 1910, no de metales preciosos, sino de productos semi 
elaborados y mercancf.as de todo tipo, iltmquc tambi~n en mate- -

ri<:1s primas. 

Las importaciones ascendieron de 4S 3. 214 millones de pesos, 

correspondiendo la mayor parte a maquinaria, productos qu!micos 

y equipo, lo que t.na sc.~.Jl de- que la hnlanza comercial arrojaba 

un saldo favorable y de 4ue ingresaban bienes de producci6n y no 

de consumo. 

3.- La Etapa Revolucionaria 

Al iniciar la etapa revolucioñaria, el pa1s nuevamente se -

vi6 envuelto en luchas internas que detuvieron indudablemente su 

desarrollo econ6mico, y en consecuencia, la actividad del comer

cio internacional. 

"'l'crrninada la batalla revolucionaria y al encontrar al fin 

un momento pac!fico, Carranza pretendió impulsar el desarrollo 

industrial y fundamentalmente conseguir la estabilización de la 

monedé! y .:l ::::r~d:itn que se había perdido debido a la guerra ci

vil y a la consecuente emü;it5n mt:íltiple de billetes y woncd:i::. 

Tambi6n se decidió reducir los aranceles de imporlación de 

aquellos productos que beneficiaran a las clnscs media y popular. 

Preocupación de gobiernos subsecuentes fue restaurar el cr6dito 

interno y externo, rcorganizai la pol1tica fiscal y atender el 

problema de la deuda exterior, así comu rc~sLructur~r la polit! 

ca econ6mica y hn.cendaria, y consolidar como propiedad de la n~ 

ci6n cstrat6gicos sectores econ6micos como el petróleo, los fe

rrocarriles y la energía el6ctrica. En una palabra, realizar -



- 12 -

una profunda reforma legal y administrativa. 11 (4) 

En conclusi6n, el perfodo de la revoluci6n armada fue de -

estancamiento ccon6mico, asociado a una rápida inflaci6n, al d~ 

terioro de los salarios y al aumento del desempleo. 

En la etapa inmediatamente posterior a la revoluci6n, sobr~ 

vino la gran dcprcEi6n ccon6mica mundial (1929), lo que afcct6-

al crecimiento de la economfa mexicana. 

En esa {!poca, una cuurta parte de los impuestos que obte-

nía el gobierno, provenían Jol comercio exterior y al disminuir 

éste, el monto de aqu~llos tlcsccndi6 considerablemente. 

El gobierno mexicano dccidi6 entonces, por razones de pal! 

tica monetari.J. y ccr;;crciu.l, dev.:tluc!r el peso mexicano con rela

ción al d6lar. Esta decisi6n tuvo trascendentes consecucncias

sobre el comercio exterior de M6xico, ya que estimul6 fuerteme~ 

te la dernandc:.1 de productos nacionales en el extranjero, aumen-

tando las cxportaci6ncs con efectos positivos sobre la actividad 

económica del pa.ts. 

4.- La Etapa Moderna 

La etapa moderna en la industrializaci6n del pa!s y por e~ 

de, en el desarrollo del comercio exterior, se inicia propiame~ 

te a partir de la ddcada de los 40 y llega hasta nuestros días. 

El panorama de estos años SP AY.pone a continuaclGu: 

Es sabido que M6xico, por su carácter de sociedad colonial 

ligada a un imperio en decadencia como el espafiol, es un pa!s -

que se incorporó tard!amentc a.l fen6meno de la transformaci6n -

industrial de su aparitto productivo. 

DurantP la paz porfiri.:in.:i, comu yd s0 estableció, se dieron 

(4) Quirarte Martín, Visión Panorámica de la H.istoria de M~xi

co, Editorial PorrGa, M6xico 1978, pag. 287 
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los primeros pasos del proceso de industrializaci6n mexicano, -

abarcando en primer término el aprovech~~icnto de recursos nat~ 

rales abundantes, principalmente de origen minero y que ten!an

un creciente mercado particularmente en las pu!ses desarrollados, 

por lo que se auspici6 su exportaci6n. 

La minería mexicana que se había orientado a los metales -

preciosos, se rcoricnt1 con la influencia del capital cxtranje·· 

ro y acccdi6 a la cxplotaci6n de otros minerales básicos impor

tantüJ como el fierro y el cobre. 

Dcspu~s de la rcvoluci6n, se inicia la segunda etapa del -

proceso de industrialización eligiendo corno política, la susti

tución de importaciones <le manufacturas de consumo generalizado. 

Una tercera etapa de la industrialización nacional, se cn

cuentrd posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, profundizá~ 

dosc la política r.h.• sustitución de import<Icionc:s, pero ahora no 

s6lo manufacturas de uso generalizado, sino accediendo a la fa

bricaci6n de nuevos productos químicos o pctroqu!micos necesa-

rios para las nuevas tecnologías impulsadas por la rcvoluci6n -

tccnol6gica de postguerra. 

Cabe destacar que en esta etapa existieron excedentes agr! 

colas y de otras materias primas que aprovech¡mdo el crecimien

to acelerado de los mercados mundiales, permitieron un tipo dc

vinculaci6n de la economía mexicana con la mundial, en primera

instancia a trav6s del jntercambio de bienes primarios por bie

nes de capital y despu~s, intercambiando insumos industriales y 

manufacturas no L:1bric.:id.:is en el p.Jís por su novudad, o su alto 

dcsar~ollo tecnológico. Toda asta etapa ha astado fuertcmentc

fincada en la importación de la tccr1o!oqía, lo que l1a colocado

al país en una posici6n de enorme dt~!-'t.:ndencia fr0nLc al exterior. 

En contrapartida, durante estas etapas, M~xico ha sido im

portante exportador de bienes primarios como productos agropc-

cuarios y mineros, los que en los últimos tiempos se sustituye

ron por el petr6lco como principal fuente <le ingresos para la -

naci6n. 
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Corno todos los fenómenos econ6micos, las etapas descritas 

vividas por M~xico, han estado estrechamente vinculadas con las 

experimentadas por el resto de los paises, fundamentalmente los 

industrializados del mundo occidental (Europa, Estados Unidos y 

Canadá). 

El párrafo siguiente explica claramente la evolución del -

intercambio r.omercial mexicano a nivel internacional: 

ºCuando M6xico prácticamente s6lo exporlaba metales preci2 

sos, los otros países se industrializaban a las manufacturas y 

nos las vendían. Cuando México comenzó a exportar agr:rcolamen

te y a industrializar algunos productos básicos, los otros ava~ 

zaban en la industria manufacturera; cuando M6xico entró de: 11~ 

no a esla ct3pa, les otros accedieron a la de la exportaci6n de 

los bienes de capital. En estos tiempos ün que M6xico explora 

esta al tima etapa, los otros pil.Íses eligen la etapa de la reco!l 

vcrsi6n tccno16gica y la exportaci6n de servicios". (5) 

Bajo estas circunstancias, las características actuales de 

la industria mexicana y de su intercumbio comercial con el ext~ 

rior, son el resultado histórico de las etapas que en su conju!l 

to hemos aquí unalizado. F.l hecho de que la economía nacion<·.1-

se haya orientado a las manuf<Jcturas y haya descuidado rclativ!! 

mente los sectores de los bic11cs de capital y de los insumos de 

tecnología sofisticada, es uno de los dalos m~s importantes. 

Había podido funcionar bajo este esquema, no obstante su -

alto nivPl <lp importaciones, porque el país contaba con las di

visas necesarias, pero este factor se terminó y la escasez de -

divisas pone en crisis la orientación global de 1<1 planta indu~ 

trial. 

Otro dato relevante consiste en observar que por la facil! 

dad que existi6 para importar, se haya descuidado la integraci6n 

(5) Fernándcz Barajas Silvestre, Apuntes de la Concam!n, M~~ico 

1987 
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de la planta industrial, lo que colocó al pa!s corno dependiente 
de insumos importados. 

Al basar el crecimiento industrial en una fuerte orientaci6n 

al mercado interno y con un alto grado de proteccionismo, se ce
rró la opci6n de conquistar mercados del exterior. 

Cabe ar:larar en este punto que la polít.lca de sustituci6n -

de importaciones que había funcionado durante muchos años, y que 

por cierto, se realiz6 con la idea de producir en México los bi~ 

nes de consumo y de inversión que hasta entonces se importaban,

se orientó a la con~Lruci.:i6r. Ue Cdrrelcras, fc1·rocarriles, te.le

comunicaciones, así como a la producciGn de electricidad, hidro

carburos y agua para asegurar el suministro barato de estos fac

tores de la producción. 

Esta política se sustentó en la protección indiscriminada a 

la industria nacional de la competencia exterior, as! como en un 

apoyo decidido a la inversión privada a trav6s de facilidades y 

estímulos fiscales. 

La política de estímulo a la inJustrializaci6n con el fin -

de sustituir importaciones, se bas6 en la aplicación de irnpues-

tos a la importación de mercancías de origen industrial, en el -

otorgamiento de subsidios al gasto energético y transporte bara

to r?. la inr:1'.1.::;t:ri~ :' '°"n n,...v~l11'1r.ion~s rlrd pr>so mexicano, con el -

fin de mantener competitivos en ol mercado internacional, los -

productos nacionales. 

Asimismo, la política de sustitución de importaciones, se

fundament6 tambi6n en un control más directo por medio de lice~ 

cias de importación (permisos pdra importar cierta cantidad de

un determinado producto) y facilidades crediticias. 

La proporci6n del total de importaciones que requerían li-

cencias aumentaron de un 18% en 1947 a un 80% en 1970, de las -

fracciones arancelarias (productos) inclufdas en l~ tarifa res-

pectiva. 
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Esta pol!tica de estimulo y protección a la industrializa

ci6n, fue un instrumento poderoso que garantiz6 el mercado na-

cional a empresas mexicanas. Sin embargo, esta pol!tica no sic~ 

pre ha conducido a Ja creación de una industria mexicana eficic_!! 

te, ya que ha permitido a los productores nacionales cobrar sus 

mercancías a precios que en ocasiones han sido sustancialmente

mi!is elevados que los del mercado intcrnacionül. 

Dentro del esquema de la pol!tica de la industrializaci6n

descrita, tambi6n se hu estimulado la inversi6n extranjera en -

Ml'.!xico. 

El incentivo para atraer la inversión extranjera, ha consi;! 

tido tradicionalmente en hacer posible un nivel de utilidades -

netas considerablemente m~s alto que el de otros paises. 

Otro aspecto digno de tomarse en cuenta, es el relativo a 

la tecnologf.a, ya que M6xico tiene un alto grado de dependencia 

en este campo, como ya se dijo, que se manifiesta directamente

en los pagos en el e.'<tranjcro por ese concepto e indirectamente 

por el impacto que la importaci6n de tecnología, tiene sobre la 

manera de producir y sobre el empleo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, disminuyeron las e~ 

portaciones, lo que aunado a la crisis financiera por el alto -

grado de endeudamiento exterior del gobiP.rno feiff'.'r~l para sufrE;, 

gar su gasto pGblico, sumieron al pafs en una etapa de incerti

dumbre econ6mica. 

Hasta el inicio de la administraci6n del Lic. de la Madrid, 

se intentó cambiar una industria man\1facturera en esencia, orie~ 

tada al mercado inlerno tod.:ivL1 fuertemente proteqida y dcpen-

diente de la tecnología del exterior, con grandes l3gunas en sus 

diversas ramas y una enorme de!Jilidad financiera, tanto frente

al exterior, por la escasez <le divisas, como frente al interior 

por la carcstfa del cr6dito, por una industria nocional m~s mo

derna y dinjmica reorientada hacia el exterior y con niveles 

aceptables de exportación. 
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se ha pretendido fomentar las cxportacionc5 no petroleras 

a fin de que el pa!s deje de depender en forma radical del pe

tr6leo y SUS derivados que en los altimos afiOB han significado 

el rn~s importante ingreso de divisas para el pafs. 

Ha h.:ibido u11 cambio absoluto en la política comercial ins

trumentadu por el gobierno federal encaminada a lograr una aper 

tura comercial. rn.1s profunda, eliminando casi totalmente los pr!: 

cios oficiales de los productos de imp0rtaci6n, reduciendo en -

forma sustancial lo:.:; pt::rmisos previos de importaci6n y loo ara!! 

CC!les que ae pagan por este concepto, exponiendo en consecuen-

r:-ia a la industria n.:icional, a una a.c.;resiva competencia del ex

terior. 

La ovoluci6n paulatina q\ie siguieron estas medidas a tra-

v~s de los arlas, se comenta en los p'1rrafos siguientes conjunt~ 

mente con los aspectos más relevantes de la apertura comercial

mencionada. 

"Durante el período 1956-197G, el comercio exterior. de M~

xico se sustent6 en un modelo proteccionísta como ya se ha est~ 

blecido. En esos 20 años el tipo de cambio se mantuvo invaria

ble, lo cual, al inducir una sobreva1uaci6n del peso, se cons

tituy6 en una rcstricci6n más al libre comercio. De 1956 a - -

1962, las fracciones arancelarias de importación sujetas a con

trol, casi se duplicaron. 

E11 l96u, se unific6 la clasificaci6n aduanera y se incre-

mentaron los ~rancclcs para qu<! 2 afias m~s tarde se impusiera -

una sobrctasa de 10% a las impurtaciones de artículos suntuarios 

y en 1965 se elevaron todos lo~ aranceles en 6 puntos porcentua

les. 

En general, dura11te hucnJ parte dul dec~nio de los sesenta 

y comienzos de los setenta, numerosaD fracciones arancelarias -

se agregaron cada año a l.:i lista de importaciones controlada~;. 

En 1962 estaban sujetas a permiso previo 2,313; en 1973 -

eran 12,800, de manera que en 1970 los artículos sujetos a con

trol cubrfan 65% del total de la tarifa respectiva. 
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El aumento de las tasas de protección efectiva de 1960 a -

1970, se presentó básicamente en el sector manufacturero, por -

lo que la actitud antiexportadora se acentuó debido a la caren

cia de estímulos suficientes a las exportaciones. Con el obje

to de corregir esta siluaci6n, se instituyeron diversos mecani,:! 

mas de promoción, como los Certificados de dcvoluci6n Ge impuc~ 

tos (cedis), la exención de impuestos a la importación de insu

mos, la expansi6n de los cr~ditos a corto plazo otorgados por -

el E'OMEX y la creaci6n del f'OnEr y del Instituto Mexicano del -

Comercio Exterior {IMCE). sin embargo, a pesar de estos esfuc.!:. 

zas, no fue posible compensar plenamente las distorsiones cauGa 

das por la sobrevaluaci6n 1.h:~l fJt:i;o y el prctcccio11lsmo. 

El período 1977-1980, con las dcvaluaciorics, los descubri

mientos petroleros y la mcjorfu. de la balanza de puga~ constit!! 

y6 un entorno propicio para intentar reducir los niveles de pr~ 

tección. 

Por esos años se in:~ist!a en la necesidad de liberar las -

importaciones para reducir el sesgo antiexportador y aumentar -

la eficiencia de la industria exponi~ndold a la competencia ex

terna. El porcentaje de las fracciones arancelarias sujetas a 

permisos previos de importación, se redujo de 77.4% en 1977 a 

24% en 1980. 

Al mismo tiempo, se elevaron los aranceles para que las e~ 

~resas se .:iG.:ipt:ir:m al nunvn rtiq imen. No obstante esto, el pr~ 

ceso de apertura comercial se rcvirli6 en 1982, debido u la gr~ 

vedad de la crisis econ6mica se rcestablcci6 la protección to-

tal en materia de restricciones cuantitativas (permisos previos), 

a pesar de los propósitos en contrario de las auloridadcs del -

pafs. oc modo que para fines de 1982, las restricciones y los 

incrementos en los ar.,mceles se multl.plicaron i' se reimr>lanLa-

ron los permisos previos para la mayoría <le los productos de i~ 

portaci6n. 11 {6) 

(6) Revista Comercio Exterior, editada por Bancomext, M6xico 

1987, Vol.37, N1lm. 10. 
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En estas condiciones, ellegamos a la administraci6n del Lic. 

de la Madrid, en la que se da a conocer el Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAF'ICE), el que pos

tula una estrategia de cambio estructural que vincula el proce

so de industrialización con el comercio exterior y con el resto 

de la economía. 

En este programa la política de comercio exterior se centra 

en cuatro grandes lineamientos: 

La racionalizaci6n de la protección 

El fomento de las exportacior.es 

La integración y el desarrollo de las franjas fronte

rizas y las zonas libres 

Las negociaciones comerciales internacionales 

Esta estrategia se cornplcment6 con el Programa de Fomento 

Integral a las Exportaciones (PROFIEX) que tiene corno objetivos 

fundamentales: 

Promover la diversif icaci6n de mercados y productos 

Estimular la fabricaci6n de nuevas l!neas de produ~ 

tos de exportaci6n 

Organizar la oferta ex?ortable 

Alentar la sustituci6n de importaciones 

Incrementar la producci6n 

Asegurar la regularidad del abasto en la cadena pr2 

ductiva de bienes exportables. 

Estos dos programas conjuntamente con otros mecanismos ju

r!dicos gubernamentales en materia de comercio exterior, ser~n

motivo de u~ análisis detallado en pjginas posteriores de este

trabajo. 

De acuerdo a las previsiones generales, la programaci6n e~ 

pec!fica de la apertura comercial era la siguiente, aunque como 

es conocido, en la pr~ctica sufri6 algunas variaciones: 
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"El sistema de permisos de importación se revisaría dos vg_ 

ces por año, pero de estas revisiones se excluir.tan las frac

nes referentes a la agricultura, petróleo, productos farrnacé~ 

tices, la industt"ia automotriz y la computaci6n, .:is! como las 

relacionadas con productos dañinos para la salud o la import~ 

ci6n estratégica para la defensa nacional. 

Se preveía que antes de octubre de 1987, sería posible ex

ceptuar del r{igimcn de permisos d cerca de 176 fracciones que 

incluían bienes de capital, productos químicos, de caucho, de 

plástico, aceites y grasas comestibles, papel y cart6n. 

En el programa inicial se habf.u propuesto un calendario de 

reducción arancelaria para fracciones relativas a productos -

manufacturados, tales reducciones se llevarían a cabo cada -

diez meses a partir de mayo de 1986. Los precios oficiales -

para las importaciones seguirían en uso hasta diciembre de --

1987, aunque se someterían a rcvisi6n cada tres meses. 

Mientras tanto, se crAarían los bancos de datos, as! como

la infraestructura necesaria para poner en march.l el nui~vo m2_ 

canismo de impuestos o cuotas compens~torias creado por la -

nueva Ley de Comercio Exterior mexicana. 11 (7) 

Sin embargo, la realidad fue otra como podrj apreciarse en 

el desarrollo de este tema en p~ginas posteriores. 

En t!st.e contexto se decidió el ingreso de México al GATT y 

se propuso una profunda reforma jur!dica en materia de comercio 

internacional; con el propósito de analizar estos aspectos, se -

realiza el presente trabajo como y.:;i se ha consignado anterior-

mente. 

Algunos resultados de la nuev;i pol !tic.J. co:ncrci.:il implcme!!. 

tada por las autoridades mexicanas, ya se han podido observar y 

una muestra la constituye nuestra balanza comercial que tradici~ 

nalmente había sido deficitaria, en los altimos años ha sido su

peravitaria, gracias al fomento de las exportaciones sustentado 

(7) Ibídem 
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en adecuados canales de f inanciamicnto, aunque también por des 
censo en las importaciones; sin embargo, esta tendencia ha carn: 

biado en los d.ltimos tiempos. Pero aún falta mucho por realizar 

y es por esto que se ha propuesto la reconvcrsi6n industrial, -

para hacer competitiva a la empresa mexicana a nivel internaci~ 

nal. 

La reconversi6n industrial es un fen6meno dinámico de pasos 

sucesivos, en donde una etapa se agota y otra tiene que surgir

nuevamente. La reconvc:rsi6n es convertir a la industria exis-

tente en otra m<1s desarrollada y vigorosa y orientada hacia la

compctencia en el exterior. 

Existen, según consenso general, tres alternativas viables 

para lograr la roconvcrsi6n industrial y en consecuencia, colo-

car a la industria nacional en una posici6n m~s ventajosa en re 

laci6n con el resto del mundoi 

La primera opci6n es que la planta industrial se encie

rre una vez más, como lo hizo en el pasado, para buscar 

la consolidación definitiva de la misma, pero con la Cj! 

racter!stica novedosa de buscar un incremento acelera

do de la productividad, con una promoci6n significativa 

de nuestras exportaciones, aunque no pierden su carác-

ter eventual. Oc cualquier forma, se tendrían graves -

problemas de eficientizaci6n por carencias tccno16gicas. 

diales de la economía, y hacer que el p..iís se sume o la 

nueva divisi6n internacional del trabajo, aceptando pa

sivamente el capital ~xtcrno }' el papel de fabricantes

de productos tradicion~1les con una gran dependencia teE_ 

nol6gica. Esto significaría la rcconvcrsi6n hacia la -

gran maquiladora nacional. 

La tP.rcera posibilidad, que es la más difícil y lenta -
pero la más válida, consiste en revisar cuidadoaamcn- -

te nuestros recursos más abundantes para ligar mejor -

nuestra planta industrial con ellos, lanzarnos al desa-
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rrollo tecnol6gico para su aprovechamiento y establecer el cqu! 

librio entre concentraci6n de capital y ocupación de mano de -

obra. 

Debe hacerse notar que es la alternativa que requeriría m~s 

cambios estructurales por las i~plicacioncs jurfdicas que se pr~ 

sentarían. 

En conclusión, este es el panorama que M6xico ha presentado 

en materia de comercio exterior a trav6s de sus etapas hist6ri-

cas. 

con estas referencias, resulta más accesible la comprensión 

de las razones por las que se instrumentaron los cambios jur!di

cos que a continuación pasaremos a analizar. 

Asimismo, con esta guía es factible comprender en alguna m~ 

dida lás causas por las que un país como M6xico se encuentra su

friendo una de las peores crisis ccon6micas de su historia, aun

que ya se aprecian algunos signos positivos de r~cupcraci6n y e~ 

mo siempre, después de revisar estas notas se fortalece aGn m~s 

la idea de la estrecha vinc11laci6n que en los tiltimos tiempos se 

ha hecho más patente entre el Derecho y la Economía. 

Oc acuerdo con algunos analistas, estos signos positivos de 

rccuperaci6n econ6mica se deben en buena medida a la pol!tica de 

apertura comercial que el gobierno federal comcnz6 a instrumen-

tar desde el sexenio pasado y que en la presente ñdministraci6n 

::;e ha confirrnu.Jo, dQn cuando aicha apertura ha origin<ldo, segtln 

algunos sectores, la quiebra de 0mprcsas nacionales, principal

mente medianas y pequeñas. 

No obstante lo anterior, el gobierno actual l1a manifestado 

que esta política continuará en el mismo sentido, 

Por dltimo, es oportuno esquematizar en forma estadística, 

el rubro de importaciones y exportaciones en M6xico a nivel CO!!! 

parativo entre 1988 y 1989 en el mes de enero, a efecto de ter

minar de proporcionar una imagen integral hasta nuestros d!as -

de la historia del comercio exterior en nuestro pats. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO - COMPARATIVO MES DE ENERO 
(miles de d6lares) 

c o N c E p T o 1988 1989 

EXPORTl\CION 1,672,390 1,763,174 

Del Sector Ptlblico 722,576 &73,714 

Del Sector Privado 949,814 1,089,460 

IMPORTl\CION 1,116,785 1,664,344 

Del Sector Ptlblico 229,324 272,077 

Del Sector Privado 887,461 1,392,267 

S A L DO 555,605 98,830 

Del Sector Ptlblico 493,252 401,637 

Del Sector Privado 62,353 -302,807 

cabe comentar que estas cifras excluyen las operaciones de las 

rnaquiladoras establecidas en las zonas libres del pafs. 
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CAPITULO II 

REGIMEN JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN MEXICO 

l.- Introducci6n 

Antes de iniciar propiamente el análisis del régimen jur!

dico del comercio exterior en M~xico, es recomendable ubicar eE 

pcc!ficamente a lo que se ha dado en llamar derecho del comer-

cio internacional. 

Debe parl irse de la .:rntigua clasificación que data del De

recho Romano consistente en acomodar a todas las ramas del dcr~ 

cho dentro de dos 1randes troncos: Derecho Privado y Derecho -

PGblico. 

se entiende por derecho pQblico "el conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre los particulares y el Estado, los-

6rganos del Estado entre sf, y por último, entre los Estados err 

tre sí. 

Asimismo, al Derecho Privado lo componen todas aquellas -

normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuas

en su carácter particular, establece pues, las situaciones j~ 

rfdicas de los particulares y st1s relaciones recíprocas. Ade

más, regula las relaciones de loR pArticul~rc~ c0~ el EsLddo,

pero cuando ~stc no hace sentir su potestad soberana sino que

las relaciones son de igual a igual.''(B) 

Una vez conccptua.lizados Jos dos grandes troncos del Der~ 

cho, cabe ubicar en uno de ellos al Derecho Económico, ya que-

6stc comprende al derecho del comPrcin intcrnu::ional que es la 

disciplina que se (~sttl aüordando en este ~studio. 

En principio debe decirse que el Derecho Econ6mico e!l cl

''derccho regulador de la economía mixta que tiene por finali-

dad conciliar los intereses g~ncraJes protegidos por el Esta-

(B} De Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial -
Porraa, M6xico 1980, pags. 224-226 
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do, por un lado, y los intereses privados por otro."(9) 

En efecto, el Derecho Econ6mico surge debido a las rclaci~ 

nes estrechas y recíprocas que se presentan entre la Economía y 

el Derecho. Estas relaciones se acentGan más cuando el Estado, 

como centro de poder dentro de una organización social, políti

ca y econ6mica como lo es la naci6n, es obligado a intervenir y 

participar. en los mecanismos de la cconom!a a fin de corregir -

los desequilibrios existentes. 

Cuando esto sucede. se producen cambios muy importantes, -

ldles como: 

La ley pasa a ser el instrumento de prcgr.:?.maci6n ccon6-

mica 

Se sustituyen principios y t~cnicas jur!dicas 

El poder ejecutivo pasa a formar un centro básico de 

la producci6n jurídica 

En este punto, surge otro concepto digno de tomarse en -

cuenta, ya que vinculu. los diferentes momentos por los que alr!! 

viesa el derecho económico y lo torna aún más comprensible. 

Este concepto es la política econ6rnica que estudia, siste

matiza y evalaa los instrumentos t6cnicos de intervención esta

tal con el fin de regular la µroducci6n, distribuci6n, circula

ción y consumo en una comunidad que mantiene mecanismos de eco

nom!a de mercado para la asignac i6n dt:? recursos. Se convierte

cn ciencia y t6cnic.:i que pL1nifica lu:..; dcci.sione;~ ccon6micas de 

los grupos o individuos y empresas. 

Aquí es dondL! se identifica µlenamcnte al Derecho Econ6mi

co ya que regula, disciplina y ejecuta lu política econ6mica y

la planificación en buscd del desarrollo que equilibre necesid.e_ 

des sociales ilimita<las frcGte a recursos materiales escasos. 

(9) Witker Jorge, Derecho Econ6mico, Editorial Harla, México 
1985, p~g. 9 
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Es as! como este nuevo derecho, que es un derecho de la i!!, 

tervenci6n estatal y la econom!a, ya sean sistemas socializados 

o mixtos, se estructura sobre nuevos conceptos y categorías ju

rídicas. 

De este modo cabrfa ubicar al Derecho Econ6mico dentro del 

Derecho Público, en tanto que es el instrumento normativo que -

rige la política ccon6mica del ~stado, y que además engloba no~ 

mas jurídicas que permiten, lir:'li tan o prohiben d~terminadas CD!!. 

ductas sociales orient;indol.as a fines de desarrollo econ6raico-

social. 

Sin embargo, aparece una ligera confusión en todo esto, ya 

que no toda~ las normas del Derecho Económico se clasifican de~ 

tro del ámbito público. Cabrfa citar el ejemplo de las dispos..!:,, 

cienes estipuladas er1 los planes y programas oficiales a los -

que el particular o la empresa puede o no acogerse, ya que no -

son normas obligatorias, e incluso caen en el ~mbito privado. 

En sf.ntcsis, las disposiciones leqales del Derecho Econ6m_! 

ca preservan el orden pGblico de un país y son en general de e~ 

rácter eminentemente pablico, pero existen fronteras con otras

normas del derecho privudo, por lo que al final queda como un -

derecho mixto. 

Cabe citar igualmente, en forna genérica, las caractcr1sti 

cas esenciales del Derecho Lcon6micu: 

Es instrumental {no posee viJa dut6noma, existe en fun-

ci6n de una política econ6mica determinada) . 

Es finalista (persigue objetivos jurídicos que apuntan -

al equilibrio económico) 

Es humanista (su preocupación es el hombre mismo como s~ 

jeto que alcance un desarrollo integral en condiciones -

económicas adecuadas) 

Es din~mico (se tra11sforma y evoluciona constantemente) 

Es complejo {en función de su naturaleza posC'e normas de 

carácter pGblico y privado, por lo que se vuelve compli
cado su encuadre metodológico" (10) 

(10) Ibidem, pags. 38-39 
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En este punto, resulta necesario hablar del Derecho Eco

n6mico Internacional a efecto de enmarcar de manera absoluta, -

ya se habl6 del Derecho Bcon6mico, al Derecho del Comercio In-

ternacional. 

Uno de los sectores claves de la economía internacional lo 

constituye el intercambio de productos, servicios y capitales, 

denominado gcn6rica~enlc comercio internacional. En base a es

to, ha:1 surgido nuc\•os organismos ccon6micos y financieros y e~ 

mo consecuencia del su1·gimicnto de nuevas µreocupaciones en tun 

ci6n del desarrollo, ha ido pLJ.smtindose un llu.mado derecho eco

nómico int.en1<lciunc:t.l u Jerechu inLcrnctciona.l del dc.:;urrollo cn

el que con una metodología intcrdisciplinaria, se integra glo-

balrncnte la rcgulaci6r1 de los intercambios comerciales, tccnol~ 

gicos, financieros y de servicios. 

De manera que el Derecho Econ6mico Internacional es una -

disciplina intcgr<lntc del Derecho Internacional general, cuyas

normas y principios encuentran sus fuentes mediatas en aquellos 

organismos que de una u otra forma regulan la transferencia in

ternacional de recursos que comprende en esencia el crédito y -

financiamiento externo, lus inversionos extranjeras directas y 

el comercio de mcrcancfds, tecnologías y servicios a escala i~ 

ternacional. 

C'nbn rlnc;t·etcrtr trtrmi(.n, qllf" las disposiciones del Derecho -

Económico Internacional son flexibles, adaptables y moldcablcs

al hecho concreto, por lo que es común encontrar una comunica-

ci6n permanente entre las partes interesadas en la regulación -

jurídica, a efecto de adecuar la norma a una situación cspecif_!. 

ca, actitud que deriva de lo complejo y cambiante que son los -

principios econ6micn:,, rnateri.::. de esta norm.:i.tivid.J.d. 

En consecuencia, no es un derecho de mando, s1no de persu~ 

ci6n que regula comportamientos y scfiala pautns amplias para su 

aplicación, rccl1azando para la soluci6n de sus conflictos la h~ 

bitualidad de los procesos jurisdiccionales. 

Concluimos entonces, una vez esquematizados los concep~os 
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anteriores, que el Derecho del Cor:icrcio Internacional cumple d~ 

finitivamente con muchas de las consideraciones expuestas, tan

to para el Derecho Econ6mico como para el Derecho Econ6mico In

ternacional. 

Así pues, tomando en cuenta lo anterior, nos permitimos e~ 

tableccr una def inici6n tentativa de Derecho del Comercio InteE 

nacional, quedando en los t~rminos siguientes: 

Conjunto de norm~s jurídicas internas y externas, 

en tanto son reconocidas y ratificadas por el 6E 

gano competente, que se abocan a la Legulaci6n -

del intercambio de bienes y servicios entre el -

pa!s que las da y reconoce y el resto de lü. com~ 

nidad internacional, considerando para la instr~ 

mcntaci6n de la normatividad e intercambio men-

cionados, la existencia de organismos y tratados 

internacionales. 

Una vez expuestas estas consideraciones, conviene pasar a 
analizar ahora el marco jurídico del comercio exterior en M~x! 

co, el cual se sustenta originalmente en la Constituci6n Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Reglamentaria -

del artículo 131 de la Constitución Política en materia de co

mercio exterior y en el Reglamento contra pr~cticas desleales

de comercio internacional, bjsicamente. 

~sta leg1slac16n, como se verá cnseguiaa, incorpora al d~ 

recho ccon6mico mcxlC<1no fi_']ur:is como el dumping y las subven

ciones, adcm~s de 4uc constituye el cuadro rcgulatorio que ri

ge en nuestro pafs para penalizar las pr~cticas desleales en -

que pueden incurrir importaciones anormales realizadas hacia -

México. 
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2.- Conutituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Como en cualquier sistema jurídico, en el mexicano la Con~ 

tituci6n Política constituye la ley fundamental, el ordenamien

to del cual emanan todas las disposiciones que regulan la vida

jurídica del Estado y los ciudadanos. En materia de comercio -

exterior no podía ser la excepci6n. 

Es el artículo 131 el que dispone que es facultad privati

va de la federación, gravar las mercancías que se importen o e~ 

porten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, as! -

como rcgL1rr:cnt.::i.r en todo tiempo y aun prohibir, por motivos óe

seguridad o de policía, la circulaci6n en el interior de la Re

püblica d0 toda clase de efectos, cualquiera que sea su procc-

dencia; pero sin que la misma fcdcraci6n pueda establecer ni -

dictar en el Distrito Federal los ÍQpucstos y leyes que cxprc-

san las fracciones VI y VII del artículo 117 (se refieren a las 

prohibiciones yuc recaen sobre las cntidLldcs federativas a gra

var la circulaci6n o el consumo de efectos nacinn;1lcs o extran

jeros, con impuestos o derechos cuya exacción se cfect!lc por -

aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o -

exija documentación que acompañe la mercancía. Asfmismo, tales 

entidades no pueden expedir ni mantenar en vigor leyes o dispo
siciones fiscll.lcs que importen difcrencia5 de impuestos o requ.!_ 

8ilub ~0r raz~n de la prcc~dc~cia ~n ~·~rr~n~fAs nacionales o e~ 

tranjcras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto 

de la producci6n similar de la localidad o ya entre produccio-

ncs semejantes de distinta procedencia). 

En otra parte del citado artículo 131 se indica que el Ej~ 

cutivo podr:'í. ser fn.cultndo por el Conqrcso de la Unión para au

mentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de cxpo! 

taci6n e importación expedidas por el propio Congreso y para -

crear otras, así como para restringir y par.:i prohibir las impo!_ 

taciones, las exportaciones y el trjnsito de prorluctos, articu

las y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el e~ 

mcrcio exterior, la cconornfa del pafs, la estabilidad de la. pr~ 
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ducci6n nacional, o de realizar cualquier otro prop6sito en be
neficio del pa!s. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso -

el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el

uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 

A continuaci6n se transcribe dicho articulo: 

A1•t.131: En faoultad p1•iu11t-iva da la Ft:?de1•a,~i6n Lu•uva1• lau munAm
cíaa que se impor•tcm o oxpoi·t~n, o que pm>m1 Ji.? t:1•án:i~to pol' et te
l'J·~tol'ic, as{ uomo :":alarr..:mtai• en toJo t,Ít'"!mpo, y aú11 prohib{r, por 
motitia11 de l:.Ja:a•idad ..._'1 de puli:JCa, Za i::'.1•<:ulaai6n en P.l ·interior' de 
Z.a ::'ept:Vtiea de to,·ia .:Jlave de i:fl1r.Jto1.1 (.)halqui.:wa que sea au p1•ot!e-
denoia; ptlt'.c .;ú: :¡:~e fo mic~ntu Fed,•r(_1ei61¡ pueJa eatabl1we1• Hi dictai• 
en el Dintr•ito F'ed11ral lva impueotou o l.cyeD qut? e;:pl'caa11 Za,1 fr:::.~
<Ji0neo t'I y VII daZ ai•t::.nalo 11?. 1..:t Ejccin{;;o pod1•'1 oc1• farn1.Ztado 
por el ~·ongreuo de L:. Uni6n para awni?>itaP, disminuir o uuprimir lall 
.:-u.:it,_is ../,' l.m> ~ar-'fa~· de e:rpol'ta.Ji6r1 e importae!i6n, e:..-pedidau poi• -
el propio Co,1g1•eao, y par•a 01•ear ui11lw, tlüC ~.;;;;.; [.G.!'-:2 re¿tf,1•ú1gir y 
pa?>a pl'ahibir lall importacicn1ni, las c.rportaaionan y el tránsit,o de 
produatoa, CU'tfoulcw y r-fect.oo, c1uv1do lo ~;;time urgente, a fin de 
2•egulal' el come1•cic exteriol', la cc •. mvmtc ial. paÍ.'11 Za eDtabilidad 
de la produc(?i6n t?~•::-:'.onal, o de reali:;ap cualqidel' otl'o prop6aito
cn bcnefi:!la del pa((r. El prop1'.o r:Jeeutivo, <ll erwiar• al Congreso 
el p1•e¿mpueato fi::raal de cada ano, eomcterd a su ap1•obaoi6n el tttJO 

que 11ubürne her.!ho Je Za fac.•u l taJ L~'m•wdida.. 

3.- Ley Reglamentaria del articulo 131 de la Constituci6n Poli 
tica en materia de comercio exterior. 

Esta Ley representa el aspecto toral del régimen jurídico 

del comercio exterior en M~xico, en tal virtud, constituye pr!:, 

cisarnente el punto central y el cuerpo de este trabajo. 

Sobra der:-ir gue debido a la cantidad impresionante de di_! 

posiciones legislativas y adrni11istrativas en esta materia, el

estudio jurídico de la 1nisma se ape~ar~ d los cuerpos normati

vos considerados como fun<lamcntulcs ya mencionados¡ no obstante 

esto, también se scflulan los aspectos f.'.1.s rele•1antes de los or

denamientos que no son clasificados como básicos. 

De igual manera, como es conocido, la corta vigencia de es 

ta Ley, como de su Reglamento que datan del 13 de enero de 1986 

y 25 de noviembre del mismo año respectivamente, nos colocan en 

una doble posición contradictoria al involucrarnos en su análi

sis: ventajosa y desventajosa. 
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Ventajosa porque par su misma novedad proporciona la opor
tunidad de aportar conceptos e interpretaciones frescas y din~

micas. 

Desventajosa porque por su misma novedad, el campo de - -

aplicaci6n práctica ha sido reducido e insuficientemente explo
rado. 

Previo al an~lisis de la Ley Reglamentaria del art!culo --

131 de la Constitución Política en materia de comercio exterior 

(Ley de Comercio Exterior, como se le conoce), debe cúmentarsc

que ya existfa un.:i ley en la materia cuyo publicJ.ci6n data dt!l-

2 de enero Je 1961 y cuya estructura rcspond!a a las necesida-

des de regulación comcr.cial dC' la 6poc..::i. 

Del estudio de esta ley que quedó abrogada al expedirse la 

nueva, se desprende que: el Ejecutivo Federal pretcndi6 regular

someramcntc las prtS.cticas comerciales de aquellos años, pero -

sin profundizar en g~an medida, tal vez porque la dinSmica de -

la economía no requerí« de mayor ir1Lervcnci6n. 

En forma global se facultaba ~l Ejecu~ivo a trav~s de sus 

dependencias para aumentar o disminuir l~s cuotas de las tari

fas generales de importación y exportación, asf como para fijar 

el monto máximo de los recursos financieros aplicables a las i!!! 
portacioncs y sus permisos respectivos. 

l\ntc lct nueva política comercial del país y la evoluci6n -

de los mecanismos internacionales de intercambio comercial, es

ta ley reglamentaria se volvi6 obsoleta y en consecuencia, se -

decidi6 su abrogaci6n para ~ustiluirla por la ley actual. 

El siguiente es el an~lisis de ln Ley de Comercio Exterior 

vigente: 

Por su importancia resulta conveniente transcribir el 

artículo 1 de la Ley de Comer-cio Exterior a.ludida: 

APt.l1...•l,l1 1 i: J,a;; ..ii.:t1.:..·¡;{._•;:o.,17D de c.1ta foy :;(m de oJ>den público y 
de intci>6s. gentJraZ. T1'.t1 nen ;wr• obJDto I'O(lular y promover eZ ao-
mercio exterior. ta cconomra del pafo, 1-a entabilúiad de Za pro-
du.aci6n naaional o de rcali::ar Cl<alqu.i~I' otro propi5aito similar -· 



- 31 -

en beneficio del miDmOJ a autio fin aa faouita aL f:,',jt!autt'.vo Federal eH 
~JrniinoD dal m•ttcmlo 131 <JCHat.it.uci.::mal para: 

I. Awnentar, diominuir o m~primir lao ct..l')tal:J ai•wiaetariau da las ta 
rifas dt? erpot"taai6n e impo1•t,aui6n y paI'a crear ot.ras. No po- -
dr&n aatableaf1rae c..'lwtaa difa1•entcs a Zaa generales eotableai
daa, salvv au.ando cxiatan corq_:l'OM!°uor. úu:m>riaaiona'Zes que aoC 
lo juatifique>1. 

JI. EotableiJer medidas Je i•egulaai.fn o rcotric'}ionr.>s a la exporta 
ci6,1 o impol'taci6,t de mcraanc{aa conaiste11tca .m: -
a) Rüquiaito da parmir.o previo paI'a exporta!' o importai• me1•

cane(as Je m.:z1111ra tcmpol'al o á.?fim:U.vaJ -:'.neZti:aive a Zao 
aonas Zibl'tUJ dn l pa!tl. 

b) C.lroo má.J.:im1;0 de mero.JaniJ!ar. de ."J.i-po.1•taa-;;611 o dv impol'ta
ai6n lm 1'a;;6n de to.J cxcodente:; de. p1•oüu:::ci6n, áe loo 1•e 
qu.e1•imienton dtJl mc?'1,mdo o J.¡ l.c.10 ac1.wrdoc y conve1.ioe -: 
·foten1aaiorial¿.;. 

<J) Cu.atan compo111Jato1•ias, prouim.'.analcc ""d dcfú1ilivas, a Za 
impo1•taci6n de r.im•cano{as en condiciones de prciaticaa -
dealeales de comarcio inte1't1acional, laa quo oei•c~h apti
caiJles independimitemcnte del arancel que corresponda a 
ta mercana{a de que se trale. 

d) l~of1ibiai6n de impo1•iación o expo1•ta(!i6n de men:ancíaa. 

III.Restricr}i6n de La ci.1•c1~ZaaiC1: o el t,i•ánDito un el tc1•l'itorio na 
aional d.J lao mercanc(a11 proced11ntea del y deotinadaa al extl'an:
jero, por 1•a;;oneo de c;eguridad 11a.eional, a"e ealud pi1bliaa, de ea 
nidad fitopeaua!'ia o...:01wtJ.rv~wi.t1~ o ap'oiic::r.ar-:ier:lc de eí!peciea.
El p1•opio Ejecutivv Fed'31•al, al o::iiaJ• el Cong:r•eao el preoupucw
to fÍGcJal de 1..-~ad.a mla 1 oorne:c:r•á a nu ap·•.;baai6n l:.Z :«JO qiu."! hubie 
ra }¡echa de laJ faaultaJco; con.::cd;'.daD. -

Como se puede apreciar, este ordenamiento define las facul 

tades que el Ejecutivo Federal tiene en materia de comercio cxt~ 

rior, de la~ ~i1fflPs destacan las rclativ~s al aumento, disminu-

ci6n o supresión de las cuotas dra11cclarias de las tarifas de i~ 

portaci6n y exportaci6n, asf como medidlls que regulan estas acti:_ 

vidadcs a travós del requisito do permiso previo, cupos m.iximos

de mercancías y cuotas compú11saLorids por ¡lrjctica~ desleales de 

comercio. 

En el capttulo relativo a las restricciones a la cxporta-

ci6n e importaci6n, se indica que tales medidas se aplicarán pa

ra asegurar el abasto de productos destinados al consumo b~sico, 

as! como para garantizar operaciones de comcrcializaci6n intcrn~ 

cional; tambi6n tendrán como objeto corregir desequilibrios en -
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la balanza comercial y oponer contrapeso a restricciones unila

terales de otros pa!ses sobre productos nacionales. Por otro -

lado, la Ley de Comercio Exterior aborda un aspecto fundamental 

que se refiere a las prácticas desleales de comercio intcrnaci~ 

nal, las cuales consisten en importar mercancías a un precio m!:. 

nor al que tienen en su pü!s de origen o bien ir.1portar mercan-

c!as que reciban estímulos o subvenciones para su exportaci6n. 

A la primera se le conoce como dumping y a la 5cgunda simpleme~ 

te corno subvención. 

"Se entiende por dumping casi sin excepción, la venta de -

una mercancía en el t.•xtranjcr::i .J. un ?recio m.:is bajo que el pre

cio de venta de la ~isma mercancía, en el mismo tiempo y bajo -

las mismas circunstancias (es decir, iguales condiciones de pa

go, etc.), en el interior, teniendo en cuenta las diferencias -

en los gastos de transporte. Desde el punto de vista de la te~ 

ria econ6mica dcberlü preferirse la dcfinici6n siJ1tética pro- -

puesta por Vincr: dumping es la discriminaci6n de precios ·~ntre 

dos mercados, puesto que en primor lugar, las leyes de precio a 

que est~ sujeta laaµarici6n del dumping so11 las mismas, tanto -

si obra entre estados independientes o entre territorios de un

nismo estado, en segundo lugar, sucede a veces que el precio e~ 

tranjcro es m~s alto que el precio interior (dumping inverso); 

en tercer lugar, la discriminaci6n de precios en lugar de real! 

zarse cntrP ~1 int~~iar y ~l cxLr~r1j~Lu, pueae ocurrir entre -

dos mercados extranjeros"(!!} 

Para este tipo de casos se instituye el pago de cuotas ca~ 

pensatorias que scrftn equivalentes a la diferencia entre el pr~ 

cio menor y el compurable en el paf s exportador o el monto del

benc f icio rPcibido si es subvención, cuotas que screin determin~ 

das de oficio por la Secrctur1u de Cm:i.crcio y Fomento Industrial. 

{11) Witker Jorge, La Defensa Jurídica Contra Prácticas Des

leales de Comercio Internacional, Editorial Porrda 
M~xico, 1907, p~g. 86 
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Debe aclararse que el objetivo de pagar la cuota compensa

toria consiste en no afectar la estabilidad de la producción n~ 

cional, ni obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias. 

Asimismo, el particulcr productor de mcrcanc!as similares 

a las que se están importando en condiciones de prácticas dc5-

lealcs de comercio, podr.'.1 denunciar ante la SECOFI cualquier -

hecho que amerite en su caso la determinación de la cuota com

pcnsator1a, siempre que ~cprcscntc cuando menos el 25% de la -

pro<lucci6n nacional de dichas mcrcanc!as. 

En dicha denuncia el interesado dcber.'.1 reunir los siguie!! 

tes elementos: 

Nombre y domicilio del promoventc 

Actividad principal del prornovente 

Descripción de la mercancía de cuya irnportaci6n se 

trate, especificando su calidad comparativamente -

con la de producción nacional, as! como el volumen 

que pretenda importarse 

Nombre y domicilio de quienes pretendan realizar -

la importaci6n 

Indicaci6n del país de origen y de exportación de 

la mcrcancíil 

La secretaria emitir~ la resolución provisi6nal correspon

diente detcrminJndo la cuota compensatoria si fuese procedente, 

en un t~rmino de 5 días hliüiles y continuará la investigación -

administrdtiva respectiva. 

En el caso de que la mercanc1a no haya sido importada, la 

SECOFI podrá autorizar que lo sea sin el pago de la cuota com

pensatoria, siempre que se garantice el intcr6s fiscal respecto 

de dicho pago. 



- 34 -

La Secretaría de Hacienda proceder~ de inmediato al cobro 

de la cuota compensatoria y en su caso a la aceptaci6n de las 

garantías que exhiban los interesados, 

Dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles, CD!! 

tados a partir del día en que surta efectos la resoluci6n pro

visional, la SECOFI la confirmar~, modificar~ o revocará toma!! 

do en cuenta los elementos aportados por quienes efectuaron la 

irnportaci6n o pretenden realizarla, por los denunciantes y el

reaultado de la invcstigaci6n que la propia dependencia hubie

ra efectuado. 

De haberse revocado o modificado el monto de la cuota com

pensatoria provisiortal se rroccdcrá a cancelar o modificar las 

gaL"antfas que se hubiesen otorgado, o en su caso a devolver 

las cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o -

la diferencia respectiva, todo lo cual se publicará en el Dia

rio Oficial de la Federación. 

Al concluir la invcstigaci6n administrativa, la SECOFI den 

tro de un plazo de 6 meses contados a partir del dfa en que -

surta efectos la resoluci6n provisional, dictará la resolu-

ci6n definitiva que proceda, con base en las pruebas que hayan 

facilitado las partes con inter~s jur!dico en el negocio. Esta 

resoluci6n tambi~n <lebcrj publicarse en el Diario Oficial. 

Por otra parte, el Ejecutivo Federal podr~ convenir con -

los gobiernos de otros países, que la aplicaci6n de ~st~s cu2 

tas en forma definitiva s6lo se lle\'e a t:abo cuando la impor

tación Ue mercancías ~fectc a la producción nacional y aten-

dicndo a criterios de rcciprociUad. 

Un elemento fundamental para la imposición de las cuotas 

compensatorias es la determinación dr 1t10 la importación da -

mercancías causa o amenaza causar daño o perjuicio a la pro-

ducci6n nacional u obstaculiza el establecimiento de indus- -

trias, lo que scrj definido por la autoridad (SECOFIJ, cansí-
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dcrando los siguientes elementos: 

El volumen de la importación de mercancías objeto de 

pr~cticas desleales de comercio internacional, para

determinar si ha habido un aumento considerable de -

las mismas, en relaci6n con la producci6n o el cons~ 

mo interno del pa!s. 

El efecto que sobre los precios de productos idénti 

ces o similares en el mercado interno causa o puede 

causar la importación de mercancías en condiciones

de prácticas desleales de comercio internacional, -

para lo cual deLer~ considerarse si la mercancía i~ 

portada se vende en el mercado interno a un precio

considcrablementc inferior al de los productos idé~ 

tices o similares, o bien, si el efecto de tales i~ 

portaciones es hacer bajar los precios anormalmente 

o impedir en la misma medida el alza razonable que

en otro caso se hubiera producido. 

El cfeclo causado o que pueda causarse sobre los pr2. 

ductores nacionales de n1ercancfas id6nticas o simil!:!_ 

res a las importadas considerando todos los factores 

e índices econ6micos pertinentes que influyan en la

producci6n y ventas, tales como su disminución apre

ciada y potencial; la participación en el mercado; -

el rcnJimlt:!11Lu Je ias inversiones; la utilización de 

la capacidad instalada; los factores que rcpcrcuten

en los precios internos; los efectos negativos apre

ciados y potenciales en el cmµleo, los salarios, el

crccimicnto, la inversión y demás elementos convenie~ 

tes. 

Cabe citar que la actividad empresarial ha resentido ind~ 

dablcmcnte la aplicación de esta ley, ya que al realizar una -

operaci6n comercial de importación es necesario saber si la -

mercancía deseada está sujeta al pago de cuota compensatoria y 

en caso de que así sea, se debe pagar al mismo tiempo que los 
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demas impuestos al comercio exterior. 

Si los importadores resultaran afectados por este tipo de 

cuotas, podrán solicitar a la SECOFI que modifique su determi

nación en atenci6n a que la diferencia entre los precios de los 

productos correspondientes hubiere sufrido cambios. 

Por otra parte, el capitulo relativo a inspección, vigi-

lancia, sanciones y recursos administrativos presenta algllnos 

aspectos trascendentes. 

Se conside1·<.l.n infracciones el proporciona:;: datos o docume!! 

tos fdlsos u omitir los reales para obtener permisos de export~ 

c.!.6n o importaci6n de mercancías para pedir o eludir la aplica

ción del régimen de cuotus com¡:iensatori,:is o destinar. l.:i merca!! 

c!a o bi~ncs importados a un fin distinto para el cual se aut.Q_ 

riz6 en el permiso do importaci6n. 

Las sanciones para estas conductas son de multa hasta por 

el valor de la mercancía importada o exportada, o a falta de -

este dato, hasta por el importe del valor de la mercanc!a con

signado en el permiso correspondiente. 

La inspecci6n, vigilancia e imposición de sanciones ~on 

competencia de la Secretar !.:i de Comercio y Fomento Industrial. 

Por lo que hace al recurso admi11istrativo de revocaci6n, deben 

resaltarse las siguientes consideraciones. 

Contra las resoluciones o actos administrativos def~niti

vos que determinen cuot.:is compcll~d Lor ius o 1.:i~ J.;:-l icp1en, proc~ 

<lerá el recurso citado, que podrán interponer Cnicamcntc los -

importadores de las mcrcancfas a que se refieran dichas cuotas. 

El recurso se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la 

resoluci6n o realizado el acto contra el que se dirijan los -

agravios, salvo que en el mistno recurso se impugnen ambos, ca

so en el que deberá interponerse ante la autoridad que detcrmi 

n6 las cuotas compensatorias. 

La raz6n de esta mecánica es que es la Secretaria de ComeE 

cio y Fomento Industrial la que dicta la resoluci6n, pero cS la 
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Secretar!a de Hacienda y Cr6dJ. to P!li:Jlico la que la hace efect.!_ 

va. 
Asimismo, la resoluci6n del recurso contra la detcrmina-

ci6n de cuotas compensatorias será de pronunciamiento previo al 

correspondiente a los actos de aplicaci6n. La cJutoridad comp~ 

tente para resolver los primeroG enviará copia de la resoluci6n 

a la autoridad facultada para resolver los segundos. 

Contra las resoluciones que decidan el recurso de revoca

ción procerte1·á el juicio respectivo ante el Tribunal Fiscal de 

la Federación. 

El resto de las resoluciones de la SECOFI por las que se 

impongan ~anciones podrán ser recurridas administrativamente -

~or las personas ~fectadas, ante el superior jerárquico de la 

autoridad que las hay.:i impuesto, dentro del término de 15 d!as 

hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resoluci6n 

respectiva. 

En el recur.-so administrativo podr.-.:tn ofrecerse toda clase 

de pruebas excepto la confesional y la autoridad dictará la r~ 

soluci6n procedente dentro de los 30 d!as hábiles siguientes a 

la fecha en que concluya el desahogo de las pruebas. 

En este punto, vale la pena citar el siguiente art!culo 

que prev~ las situaciones en que se tendrá por no interpuesto 

el recurso aludido: 

A1•t(aulo 28: El recm1•00 Be tend1•1 por no int.e:rpueato: 

T. - C:r:.1:.-J:-. [!C prc$c1:tc j4c1•,:i ,!..;Z ttfrm:'.1:ci 11 que oe l'tJfie1•e al al" 

~tcuL· :J5 (15 Jtas l:áb?'.lcu c[gitfrllteu a la f'echa de notifi":: 
caci6n de la J>eaoluoi6n l'1?0u1•rida). 

JI. - Cuando no ae haya presentado la daawn.::¡¡t:aei6n ,.,,,lati!Ja a la 
personalidad de quien lo suscribe o no ae haya ao:reditado -
legal.mente dentl'o del plazo que ae la hubic:i•a ac.maedido pa
ra dcaahogGP la p11evonci6n, 

III. -Cu.ando no apa.re::aa mwa1•ito, a menos qr1a se firme antes del 
venoimfonto del t6rmino para impona1•lo, la auto1•idad q•1a ao 
no::ca deZ l'CCUl'BO p1•evendrJi al l'CCZU'l'cnte para que firma Z;i. 
doo.?zqn,mta~iSn t.m ..Jaso dt~ ne ;;abtJl'l.o 11edw. 

Una vez analizada en forma general la Ley de Comercio Ex

terior, vale la pena anotar algunas consideraciones, respecto 
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de los conceptos m~s importantes que se manejan en ella. 

En lo que se refiere a los aranceles debe decirse que 11 au!! 

que originalmente los aranceles se concibieron como impuestos, 

paulatinamente han ido perdiendo su finalidad recaudatoria pa

ra convertirse en instrumentos de política econ6mica que los -

g0biernos utilizan, fundamentF1.lmente p.:1ra proteger la produc

ción nacional y regular el flujo de mercancías extranjeras al 

mercado nacional. Como impuesto, el. arancel se reconoce co1110 

gravamen indirecto y se causa casi exclusivamente con mctivo

de la importaci6n de rncrcanc!as, ya que trat~ndose de export~ 

ci6n la mayor parte de fracciones arancelarias cst4n exentas 

del pago del impuesto. 

Mediante el arancel aplicado a la importación de mercan

cías, se añade un componente artificial al precio del produ~ 

to extranjero restándole corapctitividad frente a las mercan

cías id6nticas o similares producidas localmente. Es así ca 

mo el Estado protege de manera efectiva y transpJ.rente a la

producci6n nacional.'' (12) 

Es oportuno citar que por virtud de esta ley se le da ran 

go legislativo a la comisi6n de Arar1celes y Controles de Co

mercio Exterior que desde su creaci6n {1977), h~ desempeñado 

un papel fundamental en el diseño de la polfticil de comercio 

exterior del país, pues en ella participan diversas depende~ 

cias, organismos y entidades cuyas funciones estc1n rclacion5! 

das directa o indirectamente con t:!l comercio exterior mexic!!. 

no. 
En relaci6n con esto existen otros conceptos importantes 

en materia de comercio exterior, ademjs del arancel ya cita

do, que es conveniente :efi~lar: 

Permiso previo: Restricción administrativa para proteger 

sectores sensibles de la econo:nfa nacional. Traslada la dcci 

(12) Ibidem, p.1gs. 58-59 
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si6n de importar un producto al Estado, ya que puede darse el -

caso de que no se otorgue o bien otorgarse de manera selectiva, 

con lo que se proporcionan ventajas anicarnente a ciertos secto

res de la economía. 

Precio oficial ~ importación: es el valor oficial de im

portación que artificialmente establecen las autoridades CSECOFIJ 

para algunos productos y al cual se aplica el arancel correspo~ 

diente; es una especie de sobrearancel. El precio oficial de -

importación se determina en ocasiones en base al gasto que el -

producto representa para la industria interna. Estos precios -

se fijarjn o modificar5n sólo tratándose de importaciones que -

puedan ocasionar perjuicios a la economía. 

~~cupos~ importación: Son cantidades 11nite en-. 

los productos de importación que se fijan previamente y que se

otorgan al cumplir con ciertos requisitos. 

Las cuotas y los permisos pr~vios tambi6n son conocidos e~ 

mo restricciones cuantitativas al comercio exterior. 

A continuaci6n se expone el Reglamento contra prácticas 

desleales de comercio internacional que resulta importante pri~ 

cipalmente por las disposiciones que contiene en materia de - -

dumping y subvenciones. 

4 .- Fr>gl.'lmento contra práct_ica~-·~-~-~~-ales de comercio 
internacional. 

Siguiendo con el análisis del r~gimcn jurídico del comer

cio ~xterior en Mt'.'.!:--cico proce<lemos ahora a comentar el Reglame!:! 

to contra prácticas desleales de comercio internacional que vi 
no a clarifi(.;ar algunos a::;pcctos drJ li1 ley que se .:ical>a de enu!:! 

ciar y que fue publicado el 23 de noviembre de 1986. 

Cumpliendo con los objetivos para los que fue creado este 

Reglamento empieza por dcf inir diversas prácticas desleales e~ 

m~nmente utilizadas en el comercio internacional. 



- 40 -

Se hace referencia al dumping, consistente en la importa-

ci6n al mercado nacional de mercancías extranjeras a un precio -

inferior a su valor normal. Tambi~n se menciona la subvcnci6n, 

considerada corno el otorgamiento directo o inGirccto por un go

bierno extranjero o por sus organismos p~blicos o mixtos, de e~ 

t!mulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier el~ 

se, a los productores, transformudorcs, comercializadorcs o ex

portadores de mcrc.:incf,:is c:qJortadas a Mt'.'.?xico, para fortalecer -

inequitativamcntc su posición comp~titiva intcrnacionaJ. 

A~imismo, 2c ccr1sidcr~ como sul1venci6n la venta en el rncE 

cado internacional por parte de gobiernos extranjeros o de sus 

agencias, de existencias o reservas de productos agrícolas o mi:_ 

neros, en condiciones que originen que los precios de dichos pr~ 

duetos sean considerablemente inferiores a los de otros proveed~ 

res del mismo mercado. 

Es conveniente hablar tambi6n de algunos conceptos que se 

relacionan íntimamente con las pr~cticas comerciales comentadas. 

En primer t6rmino, so entiende por operaciones comerciales norm~ 

les aqu6llas que se realizan habitualmente o durante un tiempo -

razonable inmediatamente anterior a la fecha de exportaci6n hacia 

M6xico, realizadas e~ el mercado del país de origen resoecto de 

mercancías idénticas o similares, entre compradores y vendedores 

in<lépL:ndient.cs une de otro. 

Por otro lado, debe considerarse rncrcancia id6ntica aqu6lla 

que coincide en todas sus caracter!sticas con la que se compara, 

tomando en consideraci6n su naturaleza, origen, procedencia, uso, 

funci6n, calidad, marca y prestigio comercial. 

Por altimo, el concepto de daño a la producci6n nacionul se 

traduce en la p6rdida o menoscabo patrimonial o privaci6n de cual 

quier ganancia lícita y normal sufrida por uno o varios producto

res nacionales representativos de una parle significativa de la -

producci6n nacional, como consecuencia inmediata y directa de -

cualquiera de las prácticas desleales de comercio internacional 

aludidas. 

En relaci6n con la determinaci6n del margen de dumping, la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como autoridad coffip~ 
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tente debe comparar el valor normal de la mercanc!a extranjera 
con el precio a que dicha mercancía se importe al mercado mexi

cano. 
Se considera co~o valor normal de una mercancía: 

El precio comparable en el curso de operaciones comer 
ciales normales de una mercancía id6ntica o similar -
destinada al consumo en el país de origen. 

Sin embargo, cuando no concurran cstan circunstancias, 
se tomará como valor normal de un producto: 

- El precio comparable más alto para la exportación 

de mercancía idéntica o similar a un tercer pa!s 

en el curso de operaciones corncrc1al>-.!S norm.:üt::s, 
siempre que se trate de un precio representativo. 

- El precio que se obtenga mediante la adici6n al -

costo de producción de !a mcrcancfa en el pafs de 
origen, de los gastos de venta, de transporte y 
un margen de utilidad razonable. 

En este punto, conviene citar el artículo 5 del Reglamento: 

Art!cuío 5. - Para .Ít'.!tct'IT.ir1a1• el miJJ'(JtH: J._, J;¡,:r.p;"riJ 1J a efecto de 
asegurar que ta oompcu•aaitn 1mtrc:1 el. valor nol"'r.al y el precio a 
que ae impo1•te la mtJrcanoCa al mc1•oado mi)xicano sea lo mcfa ade
cuado pooible, la $(•cretLZJ~{a deberá e:ramú1m•los sob1•e baaea equi 
pru•ablea en cuanto a laa oa1•a:J:;e1•(sticas fCai.aao y espccifioaaiO 
neo tdcnicaa del produato. Ad~:m6a, Dt'.! toT"!arán en cuenta laa d{:: 
f1Jl'Cr'<!i

0

Qi' !?<>J P""'~'.:°i0.'7 q1 • ._> r:J.txlan }•;;¡¡ult~t!' pur ln.D condicionco y 
tdrfTrÚws de IJenta, ccu 1ga1J ·i.rr.p-:Jsi.t1'.vaa y ot1»:0 elemento:; que afee 
tp11 la comvaraci6n de prccio3. -

Por otra parte, paril determinar la subvención, se calculurá 

su monto de aplicación a la mcrcancia extrunjcr.:i., deduciéndose el 

total de los impuestos de exportación, derechos u otros gravámenes 

a que se haya sometido en el pafs de origen la cxportaci6n de la 

misma, destinados especialmente a neutralizar tal subvcnci6n. 

Por lo que hace al pago de la cuota compensatoria, debe de

cirse que ~ste persigue mantener la estabilidad de la producci6n 

nacional y propiciar el establecimiento de industrias productivas. 

La cuota compensatoria no podrá ser mayor pero s! menor al 

margen de dumping o al monto de la subvención que se hubiese de

terminado. 
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Esta cuota podr~ establecerse en cantidad especf f ica o en 

puntos porcentuales y será calculada en términos de la rnoncda

convertible en que venga f actur.:ida la mcrcanc!.:i o bien en d61!!, 

res estadounidenses. 

La liquidaci6n de la cuota se hará en su equivalente en m~ 

neda nacional, cal~ulándosc al tipo de cambio controlado vigen

te al momento de hacerse efectiva. 

Debe decirse qu(' la cuota compcnsdtoria que se determine 

durante la investigaci6n de las prjcticas rlcslcnlcs de comer

cio, tendrá carácter de provisional y podrá p.:igarsc o garanti 

zarse el intcr~s fiscal respectivo. 

La resoluci6n oficial que determine lu cuota compensatoria 

correspondiente debe contener los requisitos siguientes: 

Una descripci6n detallada de la mercancía que se haya 

importado o que se cst~ importando en condiciones de 

dumping o subvencionada y la fracción arancelaria de 

la tarifa del Impuesto General de Importación que e~ 

rresponda. 

Nombre y domicilio de los exportadores de la mercan

c!a de que se trate. 

Pa!s de origen o de proc~dcncia de la mcrcanc!a en 

cuesti6n. 

Descripción de la mercancía producida en México que 

es idéntica o similar a la importada en condiciones 

de pr~cticas desleales. 

Nombre y domicilio de los productores nacionales de 

mercdnc!as i<lénlit..:d!:i o similares. 

Margen del dumping o monto de la subvención que se 

presume. 

Descripción del daño causndo o que pueda causarse a 

la producción nacional o la estimación del grado en 

que se oüstaculiza el establecimiento de nuevas in

dustrias o el desarrollo de las existentes. 

Monto de la cuota compensatoria provisional a paga.E_· 
se. 
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Es conveniente hablar ahora de la investigación sobre pr~~ 

ticas desleales de comercio internacional que estará a cargo de 

la SECOFI y que se iniciará con motivo de la denuncia de cual-

quier persona física o moral productora de mercancías idénticas 

o sirnilarc~ a aqudllas que se est6n importando bajo tales prác

ticas y representen por sí mismas o agrupadas cuando menos el -

25% de la producci6n nacional de dichas mcrcanc!a5. 

La denuncia que r•.:úna los elementos mcnciotiados ser~ r!: 

cibida por la SECOl"l dentro dt.:> un plazo máximo <le cinco días h~ 

hiles contados a partir del momento del conocimiento de la prá~ 

tica desleal. Dentro de un t6rmino de 5 dfQS hdbilcs que cmpe

zar4 a correr a partir del día siguiente al en que se notifique 

haber recibido de conformidad lLI denuncia, se dictará una reso

lución provisional que contcndr~ los siguicntez puntos: 

Declaración del inicio de la investigación correspog 

diente 

Determinación provisional de la cuota compensatoria 

que deba cubrirse, en su caso. 

Esta resoluci6n debe hacerse del conocimiento general a -

través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

convocando a los importadores, exportadores y representantes -

de gobiernos extranjeros, asr como a todo aqu61 que pudiera te 

ner inter6s jurídico en el asunto para que comparezcan ante la 

aplica parn aquellas resoluciones por las que se declare el 

inicio de la investigación administrativa correspondiente. 

Una vez que surt~ efectos la resolución provi~ional, la au 

toridad deberá revisar los elementos que sirvieron de base para 

la misma, en un plazo que no excc~0r~ <lP 30 días hábiles. De -

esta revisión se derivará cualquiera de los supuestos que se e~ 

plican a continuaci6n; 

Confirmar el monto de la cuota compensatoria previe 

mente establecida cuando no hubieren variado los 

elementos que la motivaron. 
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Modificar el monto de la cuota compensatoria provisio
nal cuando se acredite una variaci6n en el margen del 

dumping o la subvención. 
Revocar la cuota compensatoria provisional, cuando se 

considere que no existe práctica desleal, dando por -

concluida la investigación. 

En reforma reciente al Reglamento, se enriquece esta etapa 

del procedimiento ya que una vez que se realice la revisión se

ñalada, la SECOFI podrá, en caso de que se haya declarado el 

inicio de la investigación administrativa, sin imponer cuota 

compensatoria provisionol: 

Continuar con la investigación cuando no hubieren 

variado los elementos que motivaron tal resoluci6n. 

Deter~inar cuota compensatoria provisional 

Dar por concluida la investigación cuando se consi 

dere que no existe práctica desleal de comercio i~ 

ternacional. 

En caso de que se presente alguno de estos supuestos, se 

ordenará que se modifiq~cn o cancelen las garantías que se h~ 

hieren otorgado, y en su caso, quE: SI.! tlevut::lvdn lcts cantJ.ddde~ 

enteradas por conceptos de cuota comµensatoria, o que se pro

ceda al cobro de las cantidades faltantes si la nueva cuota -

resulta superior a la dcs1gnac.id pLi;\f.i.uií11 . .:r1~c. 

La devolución o el pago <lv C$tas cuntida<lcs deberá efec

tuarse dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 

fecha de difusión <le la revisión aludida. 

En el supuesto de que la investigaci6n conlint'.ie, ésta CO,!! 

cluir~ cuando la SECOFI cnvfc un anteproyecto <lt! n.H:iuluci6n a 

la Comisi6n de i\Lrnccles ~· Controles de Comcrc.:io Exterior, para 

que exprese su opinión sobre la misma y la regrese a la Secret~ 

ria. Esta dependencia elaüorará la resoluci6n definitiva que -

contendrá los mismos elementos que aquélla en quu se determinó 

la cuota compensatoria provisional (ya enunciados), así como -

las modalidades respecto .:i la duración de la misma y el an.'.Úi-
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sis de los aspectos considerados para dcterrünar la existencia 

de daño o amenaza de daño a la producción nacional, o el retr~ 

so en el establecimiento o desarrollo de una .industria. Esta 

resolución deberá revisarse anualmente o en cualquier tiempo, 

en caso de ser necesario. El monto de la cuota que se estable~ 

ca con carSctcr dcf initivo, no podrá ser superior al margen de

durnping o monto de la subvenci6n que aparezca acreditado como -

resultado de la invcstigaci6n. 

Cabe comentar por otra parte, que durante el perf.odo que 

dure la investiqaci6n sobre estas prácticas, las partes que h~ 

yan acreditado su intcr6s jurídico podrán ofrecer toda clase -

de pruebas, excepto lu. confe::;ional. 

Al concluir el análisis, tanto de la Luy de Comercio Ext~ 

rior como de ~u RcglJmcnto, puede decirse que consignan las O~ 

ses jur!dicas fundament~les en materia <le comercio exterior, ya 

que persiguen por una parte regular y promover el intercambio -

comercial a nivel internacional, -la cstabiliciad de la produc- -

ci6n nacional y fundamentalmente pretenden definir concretamen

te los fenómenos derivados de esta uctividad conocidos como - -

práctjcos desleales de ~omorcio internacional, protegiendo ade

cuadamente a la planta productiva nacional. 

5.- otras disposiciones legales aplicables 

Dentro del ámbito ci.el ..:u;iwrcic cxt~rior existen otras di_! 

posiciones legales relevantes adcm6s de las ya comentadas. Es 

evidente que el marco jurídico de esta actividad es muy amplio 

y complejo, ya que además üc lo que aquf. se ha analizado, eXi§_ 

ten una multitud de decretos y acuerdo a ad11ünistrativos que h~ 

cena cst~ disciplina muy vasta y dinámica. Sin embargo, son

prccisamentc los comentados, los mjs relevantes en esta disci

plina. 

De manera que se comentan ahora otras disposiciones lega
les aplicables en esta materia. 
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LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION 

De estas disposiciones destaca la Ley Federal sobre Metro!~ 
g!a y Normalizaci6n recientemente dada a conocer y que incide d! 
rectamente soOre el marco jurídico del comercio internacional. 

Esta ley se publicó como un requerimiento urgente de actualiza -

ci6n jurídica en la materia ya que vino a substituir a la Ley G~ 

ncral de Normas y de Pesas y Medidas que estaba vigente desde el 

año de 1961, la que por su estructura se había convertido en ob

soleta. 

Una de las ra¡ones b~sic3s de este nuevo ordenamiento es -

adecuar la lcgislaci6n nacional de la materia a las reglas del 

comercio mundial, principalmente ahora que ?-J~xico se ha incorpE_ 

r.:ido al H.cuerdo General sobre l~ranceles y Comercio y suscrito -

diversos códigos de conducta internacional que norman la exis-

tencia de tal Acuerdo (se analizan posteriormente en este trab~ 

jo). 

Asimismo, con el mencionado ingreso de M6xico al GATT, se 

amplía su perspectiva comercial, por lo cual es necesario quc

los productos n~cionales qu~ concurren a los mercados jnterna

cionales cumplan determinudas espccif icaciones técnicas y que -

ademéis sean competitivos en t~rminos de precio y calidad. Este 

es el objetivo de fondo de :.a nueva ley y el espíritu que puede 

apreciarse a trav~s de su artículado. 

La presente ley tiene los siguientes objetivos generales: 

En mcttcria de metrología: 

Establecer el Sistema General de Unidades de Medida. 

Precisar Jos conceptos fundamentales sobre mctrolog!a. 

Establecer los requisitos para la fabric~ci6n, impor

taci6n, rcparaci6n, ven la, veri f i crtc i~n './ uso Ue los 

instrumentos para medir y lo~ patrones de mcOidu. 

Establecer la obligatoriedad de la medici6n en trun~ 

acciones comerciales y de indicar el contenido neto 

de los productos envasados. 



- 47 -

Instituir el Sistema Nacional de Calibración. 

Crear el Centro Nacional de Metrología, como org~ 

nismo de alto nivel t~cnico de la materia. 

En materia de Normalización: 

Fomentar 1~ elaboración y observancia de normas of~ 

ciales mexicanas, a fin de incrementar la calidad 

de los productos y servicios nacionales. 

Instituir la Comisi6n Nacional du normalización pa

ra que participe en las actividades que sobre norm~ 

lizaci6n corresponda re~lizar a las distintas depen 

dencias de la administración pública federal. 

Estimular la concurrencia de los sectores pGblico, 

privado, cienttfico y de consumidores en la elabo

ración y observancia de las normas oficiales mexi

canas. 

Determinar las normas de carácter obligatorio y la 

forma en que se acreditará el cumplimiento de las 

mismas. 

EstaDlccer el Sistema Nacional de Acrcditamiento 

de Laboratorios de Prueba. 

Contribuir al fortalecimiento y modernización de 

la infraestructura tecnológica, material y fina~ 
ci~rn del proceso de normalización. 

Un aspecto trascendente que incluye la Ley de Metrología 

y Normalizaci6n es pr!1cisamcnte el referido a las normas oficia 

les mexicanas que se convierten ahor~ en obligatorias. 

Estas normas deben fijar las especificaciones que d~ban 

reunir los productos claborado!:i que dulermino la !IECOFI para que 

satisfagan las necesidades y usos a que cst~n destinados. Tie-

nen que establecer también las especificaciones o caracter1sti-

cas que deban reunir los servicios que determine la propia dcpc~ 

dencia. 

Otros de los objetivos de las normas son establecer los 
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procedimientos para determinar la eficiencia del funcionamiento 

de sistemas, m~quinas, aparatos, instrumentos y dem6s dispositi

vos empleados en operaciones industriales, comerciales o de ser

vicios as! como definir las condiciones de salud, seguridad e hi 
giene que deban observarse en los centros de trabajo. 

Por ser este aspecto justamente el m~s importante que se -

deriva de la ley, Ci1SCguida se expone un cuadro esquemático de -

las norma~ oficiales il fin de hacerlo m.'.is comprensible: 

a} Contenido: 

b) Forma 

de 

elaboraciC:Sn: 

-e) - -Forma de 

Difusión: 

d) Forma de 

La dctcrminaci6n de la norma y su clave. 

La identificaci6n del producto o servicio, 
o en su caso, del objeto de la norma. 

Las especificaciones que correspondan ~l 
producto, las Cdrctcterísticas del servi
cio o en su caso, los procedimientos o -
particularidades que se establezcan en la 
norma en raz6n ele su finalidad. 

Los métodos de prueba aplicables en rcl~ 
ci6n con la norma. 

Los datos y dcraás informución que deban 
contener los productos. 

La bibliografía yue corresponda a la norma. 

En versión de anteproyecto por los sectores 
interesados: fabricantes, prestadores de ser 
vicios, comerciantes o consumidores del pro-~ 
dueto o servicio de que se trate. -
En versi6n de proyecto por los Comités Con 
sultivos Nacionales de Nor.molizaci6n. -
En versión oficial, corao norma oficial me
xicana por la SECOFT, rtún rullnrln no hubie
se ncdiado anteproyecto o proyecto. 

Las normus Ue carácter obl1gatorio se pu
blicarán íntegramente en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Los títulos de lu.s dcm5s se publicartin lt1m 
bi6n en el Diario Oficial y su vcrsi6n coffi 
plcta en la gaceta de industria, comcrcio
'J r:crvi::io!:>. 

I. Cumplimiento obligutorio cuando se trate de: 

Cumplimiento:- Instrumentos para medir, patrones de medida 
y sus métodos de mcdici6n y calibrdci611. 

T6rminos, expresiones, abreviaturas, sfmbo
los, diagramas o dibujos que deberán emple
arse en el lcngua]c oficial, industrial o -
comercial. 
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de 

Cumplimiento: 

(contint1a) 
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Tallaa de prendas de vestir y de calzado 
Productos y servicios en que se requiera 
el cumplimiento obligatorio de normas ofi 
ciales de conformidad con otras disposi-
cionc3 legales 
Productos utilizados como materia prima o 
partes para la fabricación o ensamble de 
productos finales sujetos al cumplimiento 
de norma obli<Jatoria 
Procesos, productos y servicies de los que 
dependa la seguridad o la salud de las per 
so nas 
Equipos para el uso y manejo de gases 
Materiales, d1spos1t1vus, maquinaria yapa 
ratos destinados a la generación, conduc-
ci6n, transformaci6n 1 .:ibastt:!Cimiento y 
utilización de energía cl6ctrica 
Productos y procesos que por su contenido, 
uso y oper~ci6n puedan causar contaminaci6n. 

II. Podrán ser duclarados de complimicnto 
obligatorio: 

ProJuctos alimenticios y bebidas de cual
quier naturaleza que directa o indirecta
mente sean de ·consumo humano, asr corno en 
vases, empaques o envolturas. -
Productos y servicios de exportación 
Procesos, productos y servicios que utili 
ccn energ~ticos o recursos naLurales res= 
pecto de los que deba evitarse el dispen
dio 
OLLu~ procc~o~. productnq y servicios 
cuando lo soliciten fabricantes, prest<l 
dores dl! 5crvicios, comr~rciantcs o con= 
sumidores. 

Cabe aclarar que cuando determinado producto o servicio de 

ba cumplir obliqatoriamcntc determinada norr.ia oficial mexicana, 

sus similares a importarse tambi6n deberán cumplir las especi[~ 

cacioncs establecidas en dicha nornm. 

Igualmente, l.:is normas oficiales mexicanas que no seun de 

cumplimiento obligatorio ni declaradas obligatorias, constitu

irán referencia técnica para determinar la calidad de los pro

ductos y servicios de que se trate. Los fabricantes y los 

prestadores de servicios que cumplan estas normas, podrán den~ 

tar tal circunstancia mediante el sello oficial de garantía. 
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Es de mencionarse que si los productos o servicios respcs 

to de los cuales se haya autorizado el sello oficial de garan

tía no cumplieran las especificaciones respectivas, podrjn co

mercializar sin ostentar dicl1a contrasefia, pero si están suje

tos a normas oficiales de cumplimionto obligatorio y no reCinen 

las especificaciones relativas, se prohibirá de inmediato su -

cornercializaci6n. 

LEY ADUANERA 

Otro ordenamiento digno de comentarse es la Ley Aduanera 

que trataremos anicarnente en algunas de sus disposi....:ioncs mtis 

relevantes y en rclaci6n ..;en el mdrco jurídico del comercio -

exterior. 

La Ley Aduanera, vigente desde el 1° de julio de 1982 re

gula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo -

de rnercanc!as y de los medios en que se tril.nsportan o condu- -

cen, así como el despacho aduanero y los hechos o actos que d~ 

riven de éste o de dicha entrada o salida de mercanc!as. 

Est.1n obligados al cumplimiento de esta ley quirmPR intr!:?_ 

ducen mercanc!as al territorio nacional o las extraen del mis

mo, ya sean sus propietarios o poseedores, destinatarios, rem~ 

tentes, apoderados, agentes aduanalc>s o cu.ilquier persona quc

tenga intervención en la introducción, extracci6n, custodia, -

almacenaje y man~jo. 

En esta ley se establecen en ~u art!culo 35 los impuestos 

que causan las operaciones de comercio exterior sin tomar en -

cuenta su origen o destino. 

Para la importaci6n de mercanc!as se aplican los siguien

tes impuestos: 

El Impuesto General que se causa de acuerdo a lo 

establecido en la Tarifa de la Ley del Impuesto 

General de Importaci6n (TIGIJ, en base a una tasa 

ad-valorem sobre el valor normal de las mercan-
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c!as a importar. 

cuotas compensatorias a la importación de mercanc!as 
en condiciones de prácticas desleales de comercio i~ 

ternacional, como ya se estudió anteriormente. 

Para la exportación de mercancías se aplican los siguien 

tes impuestos: 

General, conforme a la tarifa de la ley respectiva 

Adicionales: 

Ji ~obre el impuesto general en exportaciones 

de petr61eo crudo y gas natural y sus áerivadOs 

10% sobre el impuesto general en exportación 

por v!a postal. 

Cabe mencionar también que el artículo 36 de la Ley Adua

nera dispone que están obligadas al pago de los impuestos al -

comercio exterior las personas físicas y las morales que intr~ 

duzcan mercancías al territorio nacional o los extraigan del -

mismo. 

En relación con esto, debe comentarse que el sistema tri

butario mexicano aplica el 1mpuc~to al valor agregado (IVA) / -

el cual lo causan las personas f f sicas y las morales que en t~ 

rritorio nacional realicen las ac~ividades siguientes; 

Enajenen bienes 

Presten servicios independientes 

Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

Importen bienes o servicios 

Sobre éste dltimo punto, que es el que nos intere

sa, quedan exentas de este impuesto; 

Las importaciones que no lleguen a consumarse, 

sean temporales, tengan el carácter de retorno 

de bienes exportados temporalmente, o sean ob

jeto de tránsito o transbordo. 

Las importaciones de equipajes y menajes de casa 
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Las importaciones de bienes cuya enajenación 

en el país y la de servicios por cuya prest~ 

ci6n en territorio nacional no den lugar al 

pago del JVA o se les aplique la tasa del 0%. 

Las importaciones de bienes donados por res!_ 

dentes en el extranjero a la fedcraci6n, en

tidades federativas, municipios o a cualquier 

otra persona que mediante reglas de car~cter 

general autorice la Sccrctarfa de Hacienda y 

cr6dito Público. 

Otra disposici6n de la ley comentada prev6 lo que es -

el valor normal de las mercanC"fds a ir.1portar. Por valor normal 

se entiende el que corresponde a las mcrcanc!as en la fecha de 

su llegada al territorio nacional, como consecuencia de una ve~ 

ta efectuada en condiciones de libre cornpctcncia entre un com

prador y un vendedor independientes uno del otro. Además, se -

indica que la buse qravablc c...h:!l impuesto general de importaciGn 

es el valor normal de las 1m~rcanc!as a importar. 

Por lo que hace al r~gimen de comercio exterior preva

leciente en las zonas libres y fra11ja8 franteri~as del país, !il 

Ley Aduanera establece que tal r6gimcn se regula de manera dis

tinta al resto del pafs ya que las mercancías cxtranj0rnq que -

se importen a las zonas libres est~r1 ~xcnlas del pago de los im 
puestos a l.J. imporlacicin, asf como liberadas de permisos pre- -

vios, con excepci6n de bebidas alcoh6licas, el tilbaco labrado -

en cigarrillos o puros y lo~ cüballos de carreras que sí causan 

impuestos, además de que deben cumplir con el requisito de per

miso previo que cstablc:::ca l.:i uuLor.i.dad adm.inist:rativa. 

Asimismo, las mercancías que importen los habitantes de 

poblaciones fronterizas para su consumo, de la clase, valor y 

cantidad que señale L:i autoridad, se encuentran exentas del pa

go de los impuestos al comercio exterior. Igual tratamiento -

pueden recibir los centros comerciales, las cooperativas y el -

comercio organizado establecido en las franjas fronterizas, .- -

siempre que a juicio de la autoridad así lo exijan las nccesid~ 
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des de los residentes de dichas poblaciones y la dificultad p~ 

ra que productos nacionales concurran a ellos, y segdn lo dis

ponen decretos emitidos para regular tales situaciones. 

En lo que se refiere a los precios oficiales de importa

ción, otro artículo de este ordenamiento indica que la SECOFI 

previa opini6n de la Secretarí.:i de Hacienda podrá fijar y mod_! 

ficar tales precios cuando se trate de importaciones que pue-

dan ocasionar pcrjuicics a la industria o a la economta nacio

nal y constituirán, en su caso, la base mrnima para la aplica

ción del impuesto general de importación. 

LBYES DE LOS IMPUESTOS GENERALES DB IMPORTACION 

Y EXPORTACION 

Estos son otros de los ordenamientos que inciden directa

mente sobre esta actividad. Las leyes contienen las tarifas -

tanto de importación como de exportación, consignando las fra~ 

cienes arancelarias (productos), as.f como el arancel que deben 

pagar al entrar o salir del pafs. 

La estructura de la nueva Tarifa del Impuesto General de 

Importaci6n (TIGI), esquematizada de acuerdo al Sistema Armoni 

zado de Designaci6n y Codificaci6n de Mcrcanc.fas, es la siguic~ 

te: 
Total de fracciones arancelarias vigentes: 11,950 

Total de fracciones arancelarias sujet~s al requi

sito de permiso previo de importación: 340 

Total de fracciones gravad:ls: 9 ,981 

Media arancclariu de protecci6n aritmética (%): 10.6 

Anteriormente había varios niveles arancelarios para 

ra las mercancías, pero a partir del 15 de diciembr~ 

de 1987 s6larnente quedan cuatro: 5, 10, 15 y 20%, lo 

que será explicado más adelante. 
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La estructura de la nueva Tarifa del Impuesto General de 

Exportación, esquematizada de acuerdo al Sistema Armonizado de 

Designaci6n y Codificaci6n de Mercanc!as es la siguiente; 

Total de fracciones arancelarias vigentes: 5,049 

Total de fracciones arancelarias sujetas 

a requisito de permiEo previo: 321 

Total de fracciones arancelarias gravadas: 70 

Media arancelaria aritrn6tica (%): 0.35 

Por Gltirno, es v~lido apuntar que de conformidad a lo est~ 

blecido en el artículo 2~, regla octava complementaria de la -

Ley del Impuesto General de Importaci6n, se da un tratamiento -

arancelario especial a las mcrcunc!as que se importen en una o 

más remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuen

ten con registro en programas de fomento, as! como cuando los -

productos a importar se clasifican en fracciones arancelarias -

espec!f icamentc señaladas y correspondan u partes y piezas sue_! 

tas de drt!culos que se fabriqutn o se vayan a ensamblar en Mé

xico. 

Tambi6n se aplica este r~gimen il los artículos desensamble 

dos o que no hayan sido cnsnmblados Cjüt" c:-rrt:.sp0r1d2.n a arl::~..i.-

los completos o terminados o considerados como tales. 

De iqu::=tl rnano?rn, ~n este crdcr • .:i.;:-.ie:nLo ::ie ..::uusigna que para 

fijar o modificar los precios oficiales de las merca11c!as de i~ 

portaci6n, se tornarti corno b.:ise su prcc..:lo al mayoreo en el mercf! 

do del principal pa!s exportador hacia M~xico, procurándose quü 

dicho precio base no sea inferior al que pudieran tener las mi~ 

mas mercancías en un mercado libre, accesible a cualquier com-

prador independiente de los vendedores. 

necienternente fueron d.:.idils a conocer C.5tu.s nuevas tarifa~ de 

importación y cxportaci6n maxicatias que incorporan al sistema -

clasificatorio o nomenclatura, el Sistema Armonizado de Designe 

ci6n y Codificaci6n de Mercancías (SADCM). 

Cabe recordar que nuestras tarifas, desde 1964 clasifica

ban las mercancías, objeto de comercio exterior, con base e~ -
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el sistema NAB, es decir en la Nomenclatura Arancelaria de Bru

selas. 

El SADCM es una nomenclatura de mercanc!as creada para 

atender las necesidades de los aranceles de aduanas, de las es

tad!sticas internacionales y de loz sitemas de codif icaci6n de 

los tran$portcs. Esto es, se trata de un c6digo de mercancías 

que unifica en un solo sistema, las complejas relaciones come~ 

ciales que se registran en las aduanas con f incs arancelarios 

\impuestos al comercio exterior) , estnd!sticas (conocer cxact~ 

mente el registro de importaciones y exportacio~es de un pafs) 

y de transportes (identificar en una sola lectura el tipo de -

transporte en que se envi6 la mercancfa que grava la tarifa), 

Este es el panorama de las leyes y reglamentos más impor

tantes que constituyen el régimen jurídico del comercio exte-

rior en M6xico. 



CAPITULO III 

MECANISMOS JURIOICOS GUBERNAMENTALES 

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 
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Cl\P ITULO I II 

MECANISMOS JUR!DICOS GUBERNAMENTALES 

EN Ml\TERII\ DE COMERCIO EXTERIOR 

l.- Introduccl6n 

Cuando un país pretcn<lc utilizar a la actividad exportado

ra como ~oporte de su desarrollo econ6mico y cambiar su esquema 

de intercambio comercial intcrnacíonal Crarlícional, tiene que -

crear los mccanismus necesarios para lograrlo. 

Desde que el gobü~rno federal encontró en la opción dei e~ 

rnercio ex~erior una vfa de desarrollo, se abocó a crear el mar

co jur!dico e institucional, que incluye un número importante -

de medidas legislcJ.tivas, como ya se 11.J. vi.sto clqu!, ñS1'. corno una 

serie de decretos y acuerdos administrativos que conforman una 

amplia y compleja estructura jurídica en la que se sustentan -

los instrumentos de pol!ticu econ6mica y Ja actividad de las -

autorídades responsables de fomentar el comercio exterior. 

Es evidente que los mecanismos do que se hablará en este 

capftulo también furmiln pnrtc del extenso n~girnen jurtdico ne 
cional en mutcria de comercio exterior. 

Cabe aclarar que el capttulo anterior se refirió al marco 

jurídico estrictamente confiiderado (Leyes y reglamentos) 1 en -

esta pat"te se habla de plunes y programus que cncucntriln su -

fu~nte iur!dica en el decreto, lo que en conjunto constituye -

la polftic.:i ccon6mica gcne.J.ul ::::e~ lns objct.ivos que se explic~ 

ron anteriormento. 

El origen de todo esto lo encontruraos en los artrculos 25 

y 26 de la Const1tuci6n Polftíca que cstu.bleccn que corresponde 

al Estado la rector.fa del desarrollo nacíon.:i.1 para garantizar 

que éste sea integral, que fortalezca 111 so1..:u1:anf.a. do la naci6n 

y su r~gimcn dcrnocc.cttico y que, mcdiunt1J c:l fomento del crcci-

miento econ6míco y el empleo, y una más justa distribuci6n del 
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ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege la propia Constituci6n. 

Tambi~n se dispone que el Estado planeará, conducirá, cooE 

dinará y orientará la actividad ccon6mica nacional, y llevará -

al cabo la regulaci6n y fornen.to de las actividades que demanden 

el inter6s general en el marco de libertades que se otorgan, -

concurriendo al dcs.:irrollo econ6mico nacional los sectores pt'i-

blico, privado y social. 

Y en la parte más relevar.te de los articulas cicados se -

menciona que el Estado organizará un sistema de planeaci6n <l~

mocrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamis

mo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la dcmocratizaci6n política, social y cultural 

de la naci6n. 

Asimismo se indica que habrá un plan nacional de desarro

llo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la A~ 

ministraci6n Pd.blica Federal. 

Vale la pena citar textualmente el artículo 25 de la Cons

tituci6n: 

Al't{culo 35. - Corresponde al Eotcdo la 1•ector{a del denat•rotlo 
nacional para gm•anti;;ar que i1oto oca ínteg1•alJ '?lu! fo1•talczoa 
!a c~!'i(?YoT'lfn df' 1.11 n.wi6n y l:u. 1•l"f9imcn demoarátieo y queJ median 
te al fomento doí are<:!úniento el!1m6m-ico y el emplee y una mtfa -
juata diatr'ilnw1·6n df'l irig1•c110 y la r-iqucnaJ permita el pleno 
eje1•aicio da Za li1JtJ1•iad y la digm'.da,1 de l.on indiLiiduacJ gru
pon y claaea sooialco, cuya 1Jcgur-idad p1•otegc cHta Conatituci6n. 

E.'l Estado planccirá, condw•í1•S, i•uol'd:'.nará y oricntm•6 la ar.:ti
vidad econ6mica naaional. y lfovw-6 al aabo la r•e:._1'.J.lae!i6n y fo
mento de 7.aa acJt;':~idad._~:; 17i.J dm.-imtde el íntcr6o g.~,:c1•aZ en el 
maJ'tW lit! Zlli1;:,1•lu.,-!.;.; .¡u.~ ;:t:;:·g.-:: ('['!!'! 1'""•wt1°t1u.>1'611. 

Al dc11m.~l'olto ca,:;.-:..5r;.icc• 11ac:·~1r:a7 cmu ... •urrii>6n, -:·01; r.wporwabili
dad Oo('•ialJ el aet?1,<:J!' ['tibli .... ·c~ el Hf?e~m· DL.11)ial y 1!l ncator pr-i 
vado, nin mcnoacai.io cic ~'tl'ar. forna.1 d1• 1iativ1'.da.:i ec:(m6mica qua
contribuyan al deaarz•otlo de ta rw.afC,t, 
El ucclo1• piíblic~u tendrá a 1:1~ cm•uo, de mc;:ncT'a excl.ia~iva.J lao 
<ÍI'ean eotrat6giaa.:; qtte .c;c i;e11al.an en el art!culo 2E, prirrafo 
cuarto de la Constit1u:1'.6n, mant.eniendo uiemp1•e et Gobierno Fe 
de1•al ta propfedaJ y el control oobre loo org'lniamoa qtJ.e en -
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su oaoo se estableaoan. 
Asiiniomo podI'tf pa:rotioipCU' por a!, o oon loo aeatvras aooial y 
privado, de aouei:•do con Za ley, paru impu.lsaX> y 01y¡aniaar tao 
c:freas prioritarias dol deam•1•ollo, 
Bajo 01•iterioa de cqtddad aooial y productividad ne apoya!'ci e 
i:rrpulaw:..S a las emprcaaa de loo oectorea oooial y p1•ivado de 
la eoonom!a, sujet&n.dolan a las modalidadeu que di':Jtc el intc 
r{o piíblico y al uao .. en beneficio general, de los rccUl'BOD :' 

p1•JdU.:1livoJ, cuidando nu ª"'1se1•vaci6n y el 1wdio ambiente. 
La ley eatableoe1•á leo meoaniamos que faciliten ta organiza
ei6n y la cxpanair5n dtJ la actividad econ6mica del Deotol' so
cial: de loa cjidoo, 01•9ani::ao1'.oneo de ti•abajadorea, coopera 
tivao, rwm:midadeo, emp1•eoaa que pertenezcan mayoritiU'1'.amen:: 
te o exaltwivcuneHte a loa tJ•abajadorea Y~ en get1eral, de to
das laa formas da organizaci6n aaoial para la p:roduct;.!i6n y -
conmano de bienes y aerviaioo uocialmente ncceoru•ios. 
La ley aZenta:r& y p1'otegerá la aatividad eaon6mica qtte reali 
c.;n lea pcwlia•,Za.i•thf y p1•vvt?cn•á las aondicioneo para qua eI 
deoenvolvimier1to del f:wetor p1•iuado contribuya al desa1•rollo 
eaon6m-ico nacional, en loa tt'trmin.)s que eatablece la Conatl
tuai6n. 

En adici6n a esto, se expid16 una nueva Ley de Planeaci6n, 

cuyas disposiciones son de orden pGblico e inter~s social y tie 

nen por objeto establecer: 

Las normas y principios bjsicos conforme a los cuales 

se llevará a cabo la planeaci6n nacional del desarro

llo y encauzar, en funci6n de 6sta, las actividades de 

la administraci6n pGblica federal. 

Las bases de integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Plancaci6n Dcmocr5tica. 

Las bases parn !]11"" r>l Ejt:'c 1 .... ti•.ro Fcdc:-.Jl c.:.crdin0 suti 

actividades de plancaci6n con las entidades federati

vas, conforme a la legislaci6n aplicable. 

Las bases para promover y garantizar la participación 

democrática de los diversos grupos sociales, a través 

de sus organizaciones representativas en la elabora-

ci6n del plan y programas a que se refiere esta ley. 

Las bases para que las acciones de los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades <lcl 

plan y los programas. 
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La fuente constitucional se encuentra en el art1culo 26 -

que establece: 

Al1t!'culo 28. - El. Eotado organizará un sistema de planeaaic5n 
demoarática del deaai•rotlo nacional que imprir.ia aolide;:., di
namismo, pennanencia y equidad al c:t'ecimiento de la economCa 
patta la independencia y la dcmocratizaci6'1 pol{tfca, social 
y cultural de la naci6n. 

Los fineo del proyctJto na,donal contanidon en cara Constituci6n 
d11tennina1'r1n loD objetivo~1 de la planeaai6n. La planeaci6n D! 
z•r1 democt•cítica. Mediante la pa1•ticipaci611 de loo diverDos seE._ 
to?'ea sociales i•ecoge1•.1 lm1 anpit•acior.es y demaP1daa de la so-
ciedad pcu'G incorponw~a3 al plcv-1 y loa progi•amao de dcaa1•ro-
t;to. HabM w1 plan naaional de deuari•ol.lo al que se sujetarán 
obligalo1•i.umtJ.n.:..~ l~;v p1•i;u:•wniiJ Je Z.ü 11.dmi1;istr·u.aiS1: pt-:btica f~ 
deral. 
La ley faaultar•á al Ejecutivo para que ectablcaca loa procedi
mientoo de participaci6n y aonaulta popular en el aiotema na-
oional d~ planeaai611 demooT'átioa, y los crtitel:•ioa pru>a la for
mulaci6n, inotrwnentaci6n, contJ"•ol y evalw:zci6n deZ plar. y loa 
progrtamao de deoaI'rollo. AL:imiomo, determinará loo 6rganoa -
responcablca del pr•ocatJo de plm!eaci6n y laa bases pru>a que el 
Ejecutivo Fede1•al tWol:•dine mediante convenios con luo gobie1•-
noo de las entidadao federativas e iruiuzca y C"Onc·idrte con loa 
parotieul.areo lmi acoimrnn a l'Paiizaro para ou t"lahm•rwi6r1 y eje 
-~. -
G'n el niatema Je plancaC"i6n demour0.Uca, el Congr•eao de 1.a - -
Uni6n tend.I'r'i la intervcnc..d6n que aer1ale la ley. 

Con todos estos antecedentes llegamos a la elaboraci6n en 

el inicio de la administraci6n del Lic. tle la Madrid, de un -

Plan Nacinnñl de De~arrnllo cuyas bnses jurfdjcas están en la

Constituci6n y en la Ley de Planeación, y que tendrá como obj!:_ 

tivos: 

Precisar los objetivos nacionales, estrategia y pri~ 

ridades del desarrollo integral. del país. 

Contener previsiones sobre lo!J recursos que serán asig 

nados a tales fines. 

Determinar los instrumentos y designar a los responS!!, 

bles de su ejccuci6n. 

Establecer los lineamientos de política de carácter 

global, sectorial y regional. 

Regir el contenido de los programas que se generen en 

el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática, 
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Con esta base y por disposición expresa de los articulas 

16, 22 y 23 de la Ley de Plancación aludida se le dió forma al 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior -

(PRONAFICE) y al Programa de Fomento Integral a las Exportacio

nes (PROFIEX) que se analizarán en este capitulo. 

Cabe citar que el articulo 16 de la Ley de Planeaci6n pre

ve que a las dependencias de la administración pública federal 

les corresponde intervenir respecto de las materias que les co~ 

petan, en la elaboración del Plan N3cional de Desarrollo, así -

cuma elaborar programas scctorialos, tomando en cuenta las pro

puestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos 

de los cst3tlos, as! como las opiniones de los grupos sociales -

interesados, entre otras acti~idades. 

Esos programas sectoriales a que se hace mcnci6n en el ca

so que estamos estudiando, son el PRONAFICE y el PROFII·:x, y cu

ya elaboración estuvo a cargo de la Secretaría de Comercio y F2 

mento Industrial, así como todtis las funciones que hemos venido 

analizando en 1nateria de comercio exterior, ya que es la depen

dencia competente. 

La SECOFI ejerce estas facultades a través de la Subsecre

taría de Corr..ercio Ext•:!rior, concretamente mediante las Direcci~ 

ncs Generales de Aranceles, de Asuntos Fronterizos, de Servicios 

al Comercio Exterior y de Negociaciones Económicas y Asuntos I~ 

ternacionalcs, scgGn lo dispone su Reglamento Interior. 

Igualmente los articulas 22 y 23 de la multicitada Ley de 

Planeaci6n establecen que el Plan Nacional <le Dcsarrollu indic~ 

rá los programas sectoriales quo duban s0r elaborados, los que 

observarán congruencia con el Plan y su vigencia no cxccdcr-á -

del período constitucional de la gesti6n gubernamental en que -

se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran 

a un plazo mayor. 

Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones -

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y cspecif icarán los 

objetivos, prioridades y pol!ticas que regirán el desempeño de -
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las actividades del sector administrativo de que se trate. 

En este punto es recomendable destacar cu~l es la natural~ 

za jurídica del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 

que de él se derivan (PRONJ\FICE y PROFI!':X). 

"En principio debe decirse que tal naturaleza es compleja 

y ambivalente, ya que numerosas partes de dichos planes y pro

gramas no tienen significado jurídico, sino que son análisis de 

situaciones y hechos ccon6mícos-socialcs; además de que a.lgunos 

de sus conceptos carecen de la precisión jurídica indispensable. 

Sin embargo, ~stus cot1ccptos como princi¡1ios o f6rmulas -

son frecuentemente utilizados en el dercc\10 administrativo }" -

responden a una valoraci6n social y eco116mica m.:'is que jurídicé1. 

Por lo tanto, las dis~osicioncs inmersas en tales progra-

mas son de carácter imperativo para la administraci6n, sus órg~ 

nos y dependenciés.s, pero voluntarias para los p.:i.rticulares que 

a trav6s de convenios o contratos de concertación deciden aco

gerse a los beneficios y obligacio11cs plasmados en ellas. Es 

decir, estos cuerpos normativos no son de nplicac:i6n mandataria 

como las disposiciones expedidas po¡: ,:;! Conyrc.~o Jt:! lo. U.iiC.r~, -

sino son potestativos. 

En resumen, las nortnas jurídicas del Plan Nílcional de Des~ 

rLullG y prog~~ma~ qprtoriales son de tres clases: 

Norr.\as que obliyan a la administración pública. 

Normas que conf icren un fundamento jurídico a la as;_ 

ción voluntaria de los part.icularcs, para recibir -

despu6s ventajas que ah! se consignan. 

Normas que marcan un cierto rumbo cJu acción al Est,!! 

do y por tanto, comprometen Jc11tro Üc> ciertos limi

tes la rospo11sabilidad de la administraci6n. 11 {13) 

(13) Witker Jorge, Derecho Económico, Editorial Harla, Méxi.co 

1995, págs. 65-éG 



- 62 -

2.- Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 

Exterior 

(PRONAFICE) 

Este amplio Programa dado a conocer el 13 de agosto de - -

1984 se encuentra integrado por un diagnóstico de la cconom!a -

nacional haciendo un análisis de la planta industrial tratando 

de vincularla estrechamente con el comercio exterior. A contl 

nuaci6n se hacen algunas consideraciones de] mismo, poniendo e~ 

pecial ~nfasis en los capítulos relativos al comercio exterior. 

Se in<lica trn cslc do~umer.lo que "el dcs.:i:-:-ollo del país C!}, 

frenta dos retos principales: propiciar mejores niveles de vi

da para una población en rapido ~rccimicr1to mediante la genera-· 

ci6n creciente de empleos y satisfactorcs básicos y superar la 

elevada vulnerabilidad de nuestra econcmía frente al inestable 

contexto internacional. 

La industria y el comercio exterior constituyen piezas el~ 

ve, tanto para responder a estos des.:i.fíos, como para promover -

el cambio estructural de la econom!a nacional. 

El propósito fundamental de este Programa es implantar la 

estrategia de cambio estructural coordinando las acciones de -

las entidades de gobierno (federal, estatal y municipal) con -

las de los sectores product.ivus (iJÜUl.i...:u, ¡..L·.ivuJo y .social) p~ 

ra lograr hacer de M~xico una potencia industrial intermedia -

hacia finales del presente siglo. 

La industri.:i.liznci6n hu sido el meter del crecimiento ec9_ 

nómico de México en las dltimas cuatro década5. Se ha logrado 

conformar una b.:i.sc indu~trial amplia y diversificada, apoyada

por una infraestructura moderna y extensa, un contingente hum~ 

no crccicntementc preparado y capacitado y por la abundancia -

de recursos materiales que la industria requiere para su dese~ 

peño. La producción nacional ele una importante gama de bienes 

de consumo e insumos de amplia difusión ha alcanzado un alto -

grado de desarrollo. 
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El proceso de industrializaci6n en México ha conformado -

as! un sector manufacturero dinámico, amplio y diversificado -

pero también con reducida integraci6n, eficiencia y competiti

vidad, debido a problemas tanto de conccpci6n cstra.t6gica y de 

pol!ticas, como estructurales: 

La estrategia de industrial1zaci6n 11a tenido como pri~ 

cipal sustento y pivote la sustitución de importacior.'2s. 

La sustitución de importaciones se ha basado principal

mente en una política de protccci6n, que sP. ha caracte

rizado por ser excesiva, permanente y carente de un pa

trón de selectividad en función de ventajas comparati-

vas dinámicas, con efectos nocjvos sobre las scfialcs de 

precios relativos y la asignación de recursos. 

La política macroecon6mica en la Gltima d~cada ha prop_!. 

ciado fuertes desequilibrios que han repercutido sobre 

el comportamiento de la actividad económica y el sector 

industrial en particular. Destaca el proceso de creci

miento de la demanda agregada entre 1977 y 1981 a un -

ritmo superior al del propio proJucto -como consecuen-

cia principalmente de un elevado déficit pGblico que -

lleg6 a significar un 17.6% del PIB en 1982- acompañado 

de la sobrevaluaci6n creciente de nuestra monoda, fact~ 

res ambos que coadyuvaron a incrementar considerablcmen 

te el desequilibrio externo. 

Esta estrategia y pol!Lica de crcciQiento, junto con -

los problemas cstructur~l~s de u11 pü!~ er1 desarrollo, 

han determinado que la actividad industrial en M~xico 

continde siendo, a pesar de los esfuerzos realizados, 

altamente intensiva y dependiente de irnportacionen y -

con baja calidad exportadora. En c0:-i~ec:wncia, el rna-

yor y permanente obst.:1:culo o rcstricci6n al crecimiento 

ccon6mico en lus últimas cu~tro d~cadas ha sido el des

equilibrio externo, producto del d~f icit en la balanza 

comercial manufacturera: solamente durante el período 
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1977-1981 ~ste ascendi6 a 46 mil millones de d6lares, -

constituyendo as! el síntoma más evidente del desequili 

brio rnacroecon6rnico. 

A pesar del descquili~rio externo, la cconornfa nacional 

ha crecido en las rtltimas d~cadas gracias a que ha con

tado con diversas fucnt~s de financiamiento del déficit 

externo. En los u.1los cincuenta y sesenta, las fuentes 

de financiamiento principales fueron las exportaciones 

agropecuarias y el turismo, mientras que en los sesenta 

lo fueron la deuda externa y la exportaci6n de hidroca! 

buros, ya quu la~ ~~~1ortaciones ~anufactureras sólo al

canzaron a financiar en 1980 una cuarta parte de las i~ 

portacioncs de manufacturas. Esto permitió postergar -

la implantación de políticas de ajuste macroccon6mico y' 

cambio estructural, pura corregir dicho desequilibrio. 

Ante las limitaciones y tlgotamiento de las mencionadas 

fuentes de financiamiento al déficit externo, la opción para -

crecer es financiar las importaciones principalmente con recu!. 

DOS provenientes de la propio industria nacional. Se requiere 

para esto una industrialización más eficiente y competitiva que 

permita que las exportaciones manufactureras financien una pro

porción creciente de las importaciones del sector. Asf, para 

1988 é::old.t> J.eU~rán ser cubiertas en m~s de un 50% -en compara

ción con el 25% de 1980- cor1 recurso~ generados por las expor

taciones manufactureras, y en 1995 este porcentaje deberá ser 

superior al 70i. 

As.!mismo, las demiis actividades econ6mic<J.s deberán elevar 

su aporte a la gcncraci6n de divisati."(14) 

En síntesis, el dcsaffo fundamental para recuperar con b~ 

ses s6lidas y diferentes nuestra capacidad de crecimiento es -

generar y ahorar nuestras propias divisas mediante un proceso 

(14) PRONAFICE, Diario Oficial de la Federaci6n, México, 1984. 
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de industrialización que reduzca progresivamente la exigencia -

de moneda extranjera para desarrollar la planta productiva que

fomente exportaciones y que sustituya selectivamente importaci~ 

nes. Esto es lo que permitirá, finalmente un crecimiento auto

sostenido. 

En otra parte del Uocurnento se apunta que "en nuestro pa!s 

los problemas estructurales, resultantes del patrón histórico de 

crecimiento y de la concepción adoptada sobr~ estrategia y pal! 

tica sectoriales, son los siguientes: 

Una desequilibrada inscrci6n de la industria en el 

mercado externo y una insatisfactoria adccuaci6n a 

las nec~siduJ.:.::::: J' pric1ridudc~ del <lcsarrolto naci-9_ 

nal de la producción de bienes y servicios básicos, 

de insumos y de bienes de capital. 

Un escaso desarrollo tecnológico propio y un reza

go respecto de los paises industrializados debido 

a la reducida vinculación entre la investigación 

tecnológica y la planta producti, 1a. Los recursos 

destinados a la investigación, Jesarrollo y adap

tación de tecnologías han sido escasos y los re-

sultados no han logrado transitar flu1daraente de 

los centros de investigación Z\ las empresas. 

Una producción de ciertos bienes manufacturados -

cuyas condiciones de productividad, precio y cali 

dad no son óptima~. En algunos casos, nuestra ºE 
ganizaci6n industrial no ha logr·,i.Jo üprovcchar -

plenamente las economías de escala que la dimcn-

si6n del mercado peruiit~, operando con niveles e~ 

cesivos de fragrncntacicSn. De igual modo, la int~ 

graci6n entro la gran emt-ircs.:.. 'i la per¡ut--ñ;:i y rncdi.e 

na industria aan es insuficicnto y, por otro lado, 

en algunas ramas indu~triales existen estructuras 

monopólicas injustificadas y prácticas restricti

vas de mercado. 
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Una ubicaci6n regional de la industria particularmente 

concentrada en los grandes centros de consumo, lo que 

provoca aglomcraci6n excesiva y utilización irracional 

y costosa de la infraestructura. El desarrollo de in

fraestructura industrial debe incrementarse en función 

de las necesidades cada vez mayores del proceso de in

dustrialización y a~1 desarrollo regional. 

Una insuficiente coordinaci6~ entre los .:igonlas produf 

tivos. isto ha conducido a una participación no pla-

nead~ del Eslado en ciertas ramas industriales, a la -

insuficiente atanci6n poL ~arle J~ la inversi6r1 pGbli

ca y privada a ciertos sectores industriales estratég! 

ces para el desarrollo nacional, .:il desaprovechamiento 

de las potencialidades de cada agci1te y a una incfi- -

ciente integración de la pequefia y mediana industria a 

la estructura productiva. 

Todo ello ha repercutido en una generación de empleos 

y satisfactores b4sicos ins\1ficicntc. Cada afio se i~ 

corporan a la fuerza de trabajo 900,000 personas y n! 

ccn casi dos millones <le mexic..:anos cuyds nt?ccsidades 

deben ser satisfechas. 

La idcntificaci6n de los problemas estructurales que afe~ 

tan al apa.t:a.Lv ~nuJu<.;Livu cun~t.it.uye la base para elaborar una 

estrategia de cambio estructural que coadyuve al logro del pr2._ 

pósito fundamental de este Programa. Esta estrategia contempla 

seis orientaciones congcucntcs entres!: 

Un nuevo patrón de industrialización y de especiali 

zaci6n del comercio exterior que permita ~upcrar la 

restricción y vulnerabilitldd externas y alcanzar un 

crecimiento autosostenido. 

Un nuevo patrón tccno16gico que permita incorporar 

a la planta industrial el potencial de nuevas tec

nolog!as, para satisfacer masivamente carencias so 

ciales acumuladas. 
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Una racionalización de la organizaci6n industrial que -

haga uso 6ptimo de los recursos y capacidades de la - -

planta instalada, a fin de aprovechar las economfas de

escala e incrementar el grado de integraci6n entre ero-

presas de distintos tamaños. 

Una estrategia de localizaci6n industrial que impulse 

un desarrollo regional más arm6nico y equilibrado y -

utilice m~s eficiente y racionalmente los recursos n~ 

cionales. 

Una estrategia de participación de los sectores pübl! 

ca, social y privado en la industria acorde con sus 

caracterfsticas y aptitudes bajo un esquema de compl~ 

mentariedad, confianza mutua y conjunción de acciones 

en aras de concretar los objetivos comunes. 

Una dimcnsi6n social que se manifieste en la genera

ción continua de empleos mejor remunerados y la cre

ciente satisfacci6n de las neccsidudes básicas de la 

poblaci6n, para lograr una distribuci6n más igualit~ 

ria del ingreso."(15} 

Una vez efectuada esta revisi6n panorámica del Programa se 

hacen ahora algunas consideraciones especificas que el mismo 

preve en materia de comercio exterior. 

Se dice que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se 

ha señalado que el objetivo central del comercio exterior del -

país será equilibrar, ampliar y diversificar las relaciones co

merciales sobre la base del fomento permanente a las exportaci~ 

nes de productos no petroleros y de la sustitución selectiva y 

eficiente de importacionec de bienes intermedios y de capital. 

En el corto plazo se ha proseguido con un esquema de asig

naci6n flexible y selectiva de importaciones, eliminándose el -

requisito de permiso previo para los bienes intermedios y de e~ 

( 15) Ibídem 
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pital que na se produzcan en el pats y que sean indispensables 
a la planta productiva. 

En forma simultánea, se ha ajustado la estructura de la T~ 

rifa del Impuesto General de Importaci6n, a efecto de darle ma

yor uniformidad y aminorar la desigualdad y la Jispersi6n ar~n

celaria. 

Los precios oficiales de importación han sido revisados y 

actualizados permanentemente tomando en cuenta las estadísticas 

declaradas y las cotizacion~s intern~cionales vigun~~s a fin de 

proteger a la industria nacional de la competencia desleal, so

bre todo cuando se elimina el requisito de permiso previo. Del 

mismo modo, se puntualiza en el Programa la creación de la Co

misión Intcrsecrctarial de Comercio Exterior del sector PGblico 

a fin de que la misma establezca los lineamientos de pol1tica -

para las adquisiciones de dicho sector en el exterior, siendo -

la encargada de supervisar el cumplimiento del presupueBlo de -

divisas del mismo, homologar compras, facilitar la sustitución 

de importaciones y proporcionar los elementos necesarios para -

utilizar el poder de compra del sector público en las negocia--

ci~nc~ intern~cional0s. 

Por otrd ~d~Lc, e~ t6rminos generales, las medidas funda

mentales de apoyo a la exportación no petrolera han sido un t! 
po de cambio realista, financiamiento competitivo i.nternaciona,h 

mente y un régimen di:- libcraliza.ci6n de las importaciones tempg 

rales para exportar; al mismo tiempo se han simplificado y des

centralizado los trámites de ~omcrcio exterior para liberalizar 

y agilizar las exportaciones. 

Se han impulsado mecanisr.ios de comercializaci6n privados y 

pdblicos a fin de propiciar mayores facilidades para la cxport~ 

ci6n de productos nacionales de manera eficiente y racional. -

Las empresas comcrcializ.:idoras han estado recibiendo apoyo fi-

nanciero de BANCOMEXT y cl de la banca p.:iru f1nanci.'.lr sus impor

taciones y para que puedan dar cr~dito a sus compradores. 

Más adelante se indica que ante las nuevas condiciones del 
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mercado internacional y sobre todo, mientras el nivel de genc

raci6n de divisas no sea permanente y estable, es necesario -

que M~xico negocie con otros países y regiones la apertura de

rncrcados para SU!> productos de cxportaci6n y adopte medidas -

que permitan la complcmcntaci6n productiva con dichas ~reas. 

Para contrarr0star el efecto del neoproteccionismo en las 

naciones industrializadas sobre las exportaciones no petrole

ras mexicanas, se deben utilizar ]as negociaciones y los acucE 

dos comerciales in .... crnacionales p.:iru buscar aperturas, penetr!! 

ci6n y permanencia de las ventas cxtcrn.:is, sobre todo rie mnnu

facturas, en mercados tradicional~s y nuevos y asf facilitar -

la expansi6n sostenida ele las mismus. 

Las negociaciones comerciales internacionales 3C conciben 

bajo un enfoque ccon6mico integral que relacione al comercio -

exterior con la transferencia de tecnología, la inversi6n ex-

tranjera directa o indirecta, el turismo, l.d subcontrataci6n -

internacional y el transporte. 

En síntesis, el PRONAFICE persigue en materia de comercio 

exterior, los siguientes objetivos generales: 

Racionalizaci6n de la protecci6n, para lo cual ha 

1Jtilizado les tilyuientcs instrumentos jurtdicos: 

Decretos por los CJUC se r.1odificc:t.n las tasas ara!! 

celarías de importaci6n. 

Acuerdos por los que se f1ja o elimina precio -

oficial a las mercancías de importaci6n. 

Acuerdos por los que se otnrqfl. sub~idio a la J.!!_! 

portaci6n de mercancías. 

Acuerdos por los que se libera del rP-quisito de 

permiso previo la importación . 

. l\cucrdos por los que se ~.rnjcta a permiso previo 

la importaci6n de maquinaria, equipa industrial 

y de tr~nsporte, usado o reconstruido. 

Acuerdos que regulan la distribución de los cupos 

de importación negociados en ALADI. 
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Acuerdos qu~ fijan cupos para la importacidn de cier

tas mercancías, 

Fomento a las exportaciones, para lo cual ha utilizado -
los siguientes instrumentos jurídicos: 

Decreto que establece programas de importación tem

poral (PITEX). 

Decreto que establece la devoluci6n de impuestos de 

importaci6n a cxportad~rcs (Draw Back). 

Decreto que establece derechos de importaci6n para 

exportadores (CIMCX) . 

Decreto para el fomento de la industria maquiladora. 

Decreto que establece el procedimiento para la exp~ 

dicí6n de permisos de cxportaci6n. 

Acuerdo que exime del requisito de permiso la impo~ 

taci6n temporal de mercancías. 

Acuerdo que regula la exportaci6n temporal de mer

cancías, 

Carta de cr~dito doméstica. 

Neryociaciones ec:on6micñs intnrnacionales, para lo cual 

ha utilizado los siguientes instrumentos jur!dicos: 

Entendimiento entre M6xic0 y Estados Unidos en ma

teria de s11bsidios e impuestos compensatorios. 

Acuerdos comerciales bilaterales (Cuba, Costa Rica, 

cte.). 

Acuerdos comerciales ri:gionales (Tratado de Monte

video ALADI y Acuerdos comurc1alcs celebrados en -

el marco del mismo tratado). 

Acuerdos multilaterales no reuionalcs (Acuerdo Ge-

neral sobre Aranceles Aduaneros y Comcrcio-GA'r'r-

Protocolo de Adhesión) . 

Apoyo a las franjas fronterizas y zonas libres, para lo 

cual ha utilizado los siguientes instrumentos jurídicos: 

Decretos que prorrogan el r6gimcn de zona libre. 
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Acuerdos que l1acen extensivo el pago del arancel a 

ciertas mercancías que se importan a zonas libres. 

Decreto que establece estímulos para la industria 

de las franjas fronterizas y zonas libres del país, 

así como el municipio de Tapachula, Chiapas; entre 

otros. 

Conviene abundar sobre cslc terna, principalmente sobre los 

cuatro objetivos básico~ que se buscan. 

Por lo que se refiere a la racionalización de la protección, 

debe decirse que consiste en la revisi6n cont¡nua de los permi 
sos previos de importación, precios oficidlts y niveles aranc~ 

larios que se hace en función de los sectores industriales a -

fin de imponer una protecci6n selectiva, temporal y funcional-

ª los cambios que operan en los mercados internacionales. 

En cuanto al fomento a las cxportacionc.s, lo que se ha in

tentado es la captaci6n de divisas vf.J. exportaciones no petro

leras a trav~s de una política cambiaria reulista que desahogue 

el control de divisas para los exportadores así como financia

mientos y agilizaci6n de Lrtim1tes ccnt.r"llíz~dnc:; eri Al Bc.iricn "'la 

cional de Comercio Exterior. 

En las negociaciones ccon6micas comerciales internacionales 

se ha puesto gran 6nfasi5, principalmente en el marco del GATT 

tintos tipos de mercados, con lo cual se postula una polílica 

realista y flexible para el comercio exterior mexicano. 

El apoyo a las franjas fronterizas y zonas libres persigue 

integrar ccon6micarnentc csLas áreas al resto de la economfa n~ 

cional y garantizar rt los habitantes de ellas ~1basto oportuno 

y eficiente de productos nacionales a fin de graduar la corrie11 

te de importaci6n que generalmente existe allí. 
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3.- Programa de Fomento Integral de las Exportaciones 

(PROFIEXl 

Como una acci6n administrativa específica y derivado del -

PRONAFICE, en abril de 1985 se di6 a conocer el Programa de F~ 

mento Integral de las Exportaciones (PROFIEX). 

Este documento consigna metas concretas a trav6s de la ins

trumentaci6n de mecanismos novedosos como el Pitex o el oraw 

Bñck, por lo que resulta interesante destacar algunas de sus -

consideraciones. 

En este programa se indica que las acciones que se han to':"' 

mado para fome~tar a las exportaciones se agrupan en los siguie~ 

tes capítulos: 

Fomento a la producción. 

Apoyos institucionales. 

Promoción. 
Apoyos financieros. 

Formas no convencionales de comercio exterior. 

Simplificación y desconcentraci6n administrativa. 

Negociaciones comerciales internacionales. 

Infraestructura. 

En cuanto al fomento a la producci6n, se establece que - -
11 sc adoptarán medidas para aumentar lu proUucci6n de los bienes 

que ya se están vendiendo en los mercados internacionales, de 

los que ya se producen y aan no se r!xportnn y se estimulará la 

fabricación de nuevos productos que, ~l tiempo que sustituyan 

eficientemente importAciones, ~oncurran desde sus inicios ~l 

exterior. Para ello, la banca de fomento y esµ~ctficamentc -

FONEI y BANCOMEXT otorgarán los apoyos necesarios para. este -

prop6sito. Se promoverán programas y proyectos de exportación 

en los que participarán los sectores privados y social, a tra

vés del sistema de promoción compartid~. Oc esta manera, el -

sector pGblico funcionará como un instrumento de apoyo a la e~ 
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munidad exportadora, quien, en Gltima instancia realiza físice 

mente esta labor. As! el Gobierno Federal establecerá las co~ 

diciones propicias para exportar, en tanto que los sectores pri 

vado y social podrán tornar la iniciativa para el desarrollo de 

esos programas." {16). 

En los apoyos in$titucionales se hace especial mcnci6n del 
Instituto Mexicano de comercio Exterior (IMCE), que como todos 

sabemos ya dcsaparccic'."i y al que se le responsabilizaba como pr9_ 

motor del comercio exlerior ~cterminando que aportarra la info~ 

maci6n y asesoria sobre fina.nciamicnto, mercados, precios, com

pradores, proveedores nacionales, oferta exportable, demanda Í.!! 
terna, eslímulos y apoyoti a lüs cxps>rl<1cioncs, <l.diPstramicnto y 

capacitación para incrementar la productividad, la calidad y el 

diseño del producto, la asesoría y diseño de empaque, embalaje 

y presentación del articulo, normas y requisitos técnicos, ba

rreras al comercio en otros países, trámites <le importación y 

exportación, fuentes y posi~ilidadcs de coinversi6n, servicios 

que prestan instituciones nacionales e intcrnac:onales, directa 

e indirectamente, relacionalla~; c:on el giro de la empresa y demás 

información que requiera el 0xp0rtador. 

Hoy, como sabemos, el IMCE ya no existe y sus funciones fu~ 

ron asumidas en una parte por la SECOFI y ~n otra por el - - -

Brl.NCOMEXT. En el programa también se dice que 11 dentro de su P!! 

pcl rle hñnca de dcsari:ollo, el DANCOMEXT y el Fondo para el Fi

nanciamiento tle Exportaciones de Productos Manufd~Lur~do~ - - -

(FOMEX) , continuarán apoyando a las empresas de comercio cxte-

rior, otorgándoles financiamiento de precxportaci6n y ventas en 

condiciones prcfe~Qncialcs ~, manteni6ndo)cs el derecho a comi-

si6n financiera. 

La banca mGltiple tambi6n apoyará l~ inctalaci6n y operaci6n 

de empresas de comercio exterior, canalizando recursos crediti

cios en condiciones de mercado, de acuerdo a los lineamientos -

(16) PROFIEX, Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, 
M!!xico, 1985 
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establecidos en el programa sectorial respectivo. 

Con el fin de ajustar las condiciones de competencia en m!!_ 

teria de cargns fiscales de los productos de cxportaci6n, con -

los beneficios que otorgan en este campo otros paises, se cent~ 

nuarán utilizando los ir1strurncntos establecidos y se afinará la 

operaci6n de algunos otros como el costeo directo en producto$ 

de exportación para fines de gravámenes y la deducción para - -

efectos del Impuesto sobre la Renta, de los gastos en el extra~ 

jera que realicen las cmprc~a~ para promoci6n, ñlmacenajc, etc. 

de los productos de exportación. Tambi6n se agilizará la devo

lución del i~puesto al valor agregado de los productos de cixpoE 

taci6n; este proccdirnier1Lo se r~alizar~ a ~~z tardar er1 10 dtas 

hábiles, primero en el Distrito Federal y luego en el resto del 

pa!s. 

Se 9iguc diciendo en el PROFIEX que con el prop6sito de que 

el exportador directo cst6 en condiciones de competir interna-

cionalmente utilizando insumos de producci6n nacional, se conti 

nuarán promoviendo programas o induciendo a la industria del 

pa1s para que venda sus productos a precios internacionales. 

/'.!:!mismo, el r6']imen de importaci6n temporal de insumos pa

ra elaborar productos de c>:portaci6n (PITEX), ha acreditado sus 

ventajas frente a la importación definitiva por las facilidades 

que otorga permitiendo la importación de mercancías libres de -

reslriccicr.c:; y cx<.:>nt,. rlí" lns impuestos al come!'.'cio exterior. 

El Ejcc11tivo f'edcral expedir ti un dccrctei en el que se esta

blecer~ el derecho de los exportadores a obtener la devoluci6n 

de los impuestos al comercio 8xt0rior (Oraw Back), que hubieren 

pagado por las mcrcancfas importadas que se incorporen a los -

productos de exportación. 

En el campo de la inversión extranjera, la política del go

bierno será activa y selectiva, de acuerdo con la estrategia de 

desarrollo del pafs, b~jo una actitud de iniciativa para promo

ver aquellas inversiones que sean convenientes a nuestras nece

sidades a corto, mediano y largo plazos. 
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Por lo que hace a la promoción, se consigna que los objeti

vos fundamentales serán mantener la presencia de productos mex! 

canos en el exterior, incrementar las ventas de los art!culos -

que se están exportando, abrir nuevos mercados y promover nue-

vas mercanc!as, as! como propiciar la intcgraci6n eficiente de

las cadenas productivas, haciendo participar a los exportadores 

indirectos. 

Con los apoyos f inancicros se debe fomentar al aparate pro

ducLivo eficiente y permitir a las empresas mexicanas r.ompetir 

en los mercados intcrndcionales en igualdad <le circunstancias -

con otras naciones. 

BANCOMEXT - FOMEX continuarán promoviendo programas de cr~

dito al comprador extranjero, así corno financiamiento a los ex

portadores indirectos (carta <le cr~dito dom6stica) y se prose-

guirá estableciendo convenios f inancicros de intercambio campe~ 

sado y <le cr~dito recíproco a fin de impulsur la venta de pro-

duetos mexicanos en los mercados internacional0s. 

Se continuar~ otorgando las garantías para cubrir ric~gos -

políticos derivados de las operaciones de cxportaci6n y el seg~ 

ro de cr6dito para cubrir el riesgo comercial. 

Igualmente se fortalecerán las relaciones financiero-comer-

y se contribuirá a la rccstructuruci6n de los pasivos de empre

sas mexicanas derivados de sus transacciones comerciales con el 

exterior. 

Las formas no convencion.:iles e.le comercio exterior se rcfie

rC>n a) intPrcamhi·~ compensarlo y el trueque. EJ sistema r:lo in-

tercambio compensil<lo implic.:i. realizar no s6lo exportaciones, s.!_ 

no tambi~n importaciones, por lo que se definirti.n listas de pr2 

duetos para amb~s cosas, de acuerdo con los lineamientos de la 

pol!tica comercial. 

El sistema de trueque se utilizaré1 en la exportaci6n de ar

tículos con inventarios considerables y de difícil colocaci~n -

en el mercado intern~cjonal. 
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En el cap!tulo relativo a simplificaci6n y desconcentraci6n 
administrativa, se determina que en materia aduanal se ha aume~ 

tado a un mill6n de pesos el valor de las mercancías de export~ 

ci6n que podr~n despacharse mediante el sistema de boleta, con~ 

cido como despacho de cxportaci6n de garita, es decir, sin ncc~ 

sidad de formular pedimento de cxportaci6n ni de utilizar los -

servicios de agente aduan~l. Se autorizará que las exportacio

nes recurrentes se despachen al amparo de una sola factura y un 

solo documento aduana!, que tendrá vlgEmci~ <lurante 15 días; -

tambi6n se autoriza para que la docu1r¡ent..aci6n adua:-tal de las e2! 

portaciones de productos que es conveniente transportar a gra-

nel, se ajuste posteriormente; la cantidad exacta se determina

rá en el momento de cargar el medio de transporte que los cond~ 

eirá al extranjero, evitando la aplicación de sanciones por so-. 

brantes o faltantcs. 

Por otro lado, la SECOFI ha desarrollado acciones encamina

das a la simplificaci6~ y descon~?ntraci6n de trámites a la ex

portaci6n. En la actu.:ilidad, s6lo tienen control menos del 10% 

de las fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto Gene-

ral de Exportación, adcm~s de que se revisará la lista de pro-

duetos sujetos a permiso con el fin de que quede reducida al m! 

nimo indispensable. 

Se tomarán medidas para hacer más operativa la prestacl6n -

del r;.crvicio de cxpcdici6n <le certificados de origen y se difu.!! 

dirá entre los industriales y exportadores mexicanos, a través 

de cámaras o asociaciones, 103 requisitos que deben cumplirse -

en la calificaci6n de origen para aprovechar al máximo los ben~ 

ficios qt1e este sistema ofrece. 

se desconccntrarán facultades en el mayor narnero de delega

ciones federales de SECOFI para atender trámites de los export~ 

dores en sus lugares de residencia. 

En el punto referido a negociaciones comerciales internaci~ 

nales, se dispone que México buscará participar en convenios -

internacionales tendientes a la estabilizaci6n de los precios -
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de los productos textiles y básicos de inter6s para el pa!s as! 

como promover la def inici6n e instrumcntaci6n de un nuevo sist~ 

ma multilateral de comercio. 

Tambi~n se pretende continuar co~ el aprovechamiento del -

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), llevando a cabo ac

ciones para ampliarlo y mejorarlo, 

Con Am~rica Latina se fnrtalcccrán los vinculas económicos 

y comerciales, asf como las acciones de cooperaci6n econ6mica -

que conduzcan en la forma mfts acelerada posible u la integración 

regional, a cuyo fin se intensificarán las negociaciones comer

ciales con los países de la ALADI, los paises conlroamcr.icanos 

y del Caribe y se impulsdrá la ncgociaci6n de acuerdos de com-

plementaci6n ccon6mic.:i, de promoci6n comercial, de abastccimie!l 

to y et.ros de interós paru los países de la región. 

PROFIEX habla de la infracstr,1ctura, la cual es necesario -

ampliar para que M6xico sea un país exportador, además de dar -

solución a los problemas que inciUen en el costo y oportunidad 

de las exportaciones. 

Es prioritario emprender acciones en las tres principales -

vías generalmente usadas ?ara el transporte de mercancías hacia 

el exterior: carreteras, !.crrocurriles y trdfiL:L' !iltll.Íli.mu. La 

imporlaci6n de Ll •:fa .:iórea no se des<lefiñ aunque se le recono-

cen limitaciones por cuanto a su manejo regular de productos de 

baja densidad ccon6mica. Tambi~n dcb • .'.!rti fortalcct!rse el siste

ma de puertos comerciales e industrialc~.''{17) 

Bajo ~sLas circunstancia~ resulta oportuno ~oncluir el aná

lisis de este Programa con un cuadro esquem~tico de sus objeti

vos, lo que lo hace a.G.n mtis comprensible: 

(17) Ibidem 
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Fomento a la producci6n 

Apoyos Institucionales 

Promoci6n 

Apoyos Financieros al 
comercio Exterior 

Formas no convencionales 
de comercio 

Simplif icaci6n y descon
centraci6n administrativa 

Negociaciones comerciales 
internacionales 

Infraestructura 

- Programas de rama 

- Empresas de comercio exte
rior 

- Tratamiento Fiscal a la e~ 
portaci6n 

- Precio~ internacionales pa 
ra insumos de exportación-

- Importución t.emporal 

- Devolución de impuestos 

- SisteM~ de información al 
comercio exterior 

- Estímulos a la investiga
ción y venta de Tecnología 

- Inversión Extranjera 

- Bl\NCOMEXT 

- BllNCOMEX'r-FOMEX 

- Intercambio compensado 

- Trueque 

- De carácter aduanero 

- Simplificaci6n de trámites 

- Ccrti~icaao~ <le orinen 

- Desconcentraci6n 

- MultilateLales 

- Regionales 

- Transporte carretero, 
üé.reo, f~rro\·i.:1rio y 
mürf.timo 

Cabe aclarar que en el siguiente punto se desglosar~n algu

nos de los más importantes mecanismos de comercio exterior pre

vistos originalmente en el PROFIEX y que Lambién conforman el -

marco jurídico nacional en esta materia. 
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- ·~ 

4, Otros mecanismos existentes 
';,:,, 

Dentro de los mecanismos jurídicos de apoyo al comercio cx

ter ior destaca indudablemente el Programa de Importaci6n Tempo

ral para producir Artículos de Exportaci6n que es conocido como 

PITEX. 

Este programa consiste en que las personas f!sicas o morales 

que realicen directa o indirectamente exportaciones de mercan-

cías, podrán obtener la autorizaci6n de SECOFI que el mismo pr~ 

ve, lo que les dará derecho a importar Lempotctlmtwlc, sin el p~ 

go del impuesto correspondiente, lo siguiente: 

Materias primas e insumos que se destinen total 

mente a integrar o producir mercüncías de expo~ 

taci6n. 

Envases y empaques que se destinen totalmente a 

contener rncrc~nc!as de exportación. 

Combustibles, lubricantes, materiales, refacci~ 

nes y otros bienes que intervengan directamente 

en los procesos de transformación o producci6n 

de las mercancías de exportaci6n. 

La importaci6n de estas mcrcancfas sólo se autorizará a los 

cxportadorc!:; que rc.:iliccn anualmente \.'0ntas al exterior por va

lor superior a un mi116n de d6lares norteamericanos o facturen 

productos de cxportaci6n por má~ de un lOi de sus ventas tota

les. Estas mercancías podrán permanecer en el país por un año, 

prorrogable hasta por un año más, a excepción del rubro que se 

refiere a combustibles, lubricantes, etc., los que serán consi 

derados como mermas y no requerirán acreditar su retorno al e!!. 

tranjcro. 

También podrán importarse temporalmente al amparo de este 

programa: 

Maquinaria, equipo, instrumentos, herramientas y 

moldes destinados al proceso productivo de las -
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mercancías de exportación. 

Aparatos, equipos y accesorios de invcstigaci6n, 

seguridad industrial, control de calidad y cap! 

citación de personal, relacionados con la acti

vidad de exportación. 

La importación de e$tas mercancías sólo se permitirá ~ los 

exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por v~ 

lar superior al 30% de sus ventas totales. Estos productos p~ 

drán permanecer en el país por el tiempo que se cstablcica en 

la autorización c~pccíf ic~ en tanto se ~umplan las condiciones 

en ella estipuladas (tres años prorrogables). 

Una vez otorgadas las autorizaciones de que se ha hecho me,!! 

ci6n, no se requerirá de permisos previos ni de autorizaciones 

administrativas específicas de ninguna clase, salvo que las rncE 

canc!as importadas cst~n sujetas a requisitos especiales por r~ 

zones de seguridad nacional, sani~arias o fitopecuarias. 

Otro aspecto relevante de este Progra~a se ref ierc a que -

las personas a quienes se autorice este r6gimcn de importación 

temporal pAr~ ~xpnrtar, debcr~n gar~ntizar ol intcr~~ fiscal a 

que den lugar las operaciones respectivas a trav6s <le fianza, 

prenda, hipoteca o depósito en dinero. Para calcular esta ga

r.Jntfa, tif"br~rti atenderse al valor de las me reune fas importadas, 

sobre cuyo costo su unlrcgar5 como ta! el 10% 6 20% segtin ld -

rnercanc1a de que se trate. l'or otL·a ¡..iürt.c, quedan eximidos de 

la obligaci6n de garantizar el intcr6s fiscal respectivo los -

exportadores que r~dlic~n importacioneR temporales de ~aterías 

primas e insumos que vn.yan a incorporarse :i artículos de cxpo! 

taci6n y que cuenten con un cc.rtlfic:ido dP Tr.iportaci6n Tempo-

ral oficial. 

Tambi~n se contempla la posibilidad de autorizar la venta 

en el mercado nacio~al de los productos elaborados con merca~ 

c!as importadas al amparo del Programa por un valor no superior 

al 20% de las exportaciones que realice la empresa correspon-
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diente. Dicho porcentaje podría ampliarse al 30% siempre y -

cuando la empresa coloque como mínimo un 10% de sus ventas to

tales a la franja fronteriza norte y zonas libres del país. 

Respecto a las ventas que la empresa realice dentro del mcE 

cado nacional, s! deber~ cubrir los impuestos de importación e~ 

rrespondientes a las fracciones arancelarias de los i,sumos im

portados incorporados en los productos y no sobre producto ter

minado. 

Por otro lado, si se desea cambiar de r6gimcn de importa- -

ci6n temporal por el definitivo, se debe recabar permiso de la 

SECOF! y cubrir los impuestos de importacl6n relativos a las -

fracciones arancelarias de los insumos importados e incorpora

dos en los productos objeto de la autorización mencionada. 

Asímismo, las empresas que exporten cuando menos el 30% de 

sus ventas totales, tcnc:Ir~n derecho a cambiar el r~gimen de i!!! 

portaci6n temporal a definitivo de: maquinaria, equipos, instr~ 

mentas, etc., cuando requieran sustituirlos por otros que mejo

ren su eficiencia y competitividad externa, siempre y cuando h~ 

yan permanecido en el pa!s por un período mínimo de tres años. 

El Programa PITEX ha pretendido alcanzar el perfeccionamif.'.!:!, 

to de los mn~ani~=c~ ~J111ir1istrativos y de promoción para el fo

mento del comercio exterior, as! corno propiciar medidas y esta

blecer disposiciones legales que faciliten la actividad cxport~ 

dora nacional, a fin de hacer m5s compntitivil a la industria n~ 

cional en relación con las econom!as internacionales que se en

cuentran integradas al GATT. 

Otro mecanismo de apoyo al co~crcio exterior djgno de tomaE 

se en cuenta es la devolución de impuestos de ir:tportaci6n caus~ 

dos por los in3urnos incorporados a las merc.:i.t1cf.ils cxportadns, -

comanmente conocido como Draw Dack. 

El decreto por el que se establece este mecanismo indica -

que las personas físicas o morales establecidas en el país que 

realicen directa o indirectamente cxportacion~s Ge mercancías 

podreín obtener la devoluci6n de los impuestos de importaci6n -
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causados por los insumos incorporados a las mercanc!as exporta

das. Se considera como exporta<.1or indirecto al proveedor inme

diato de insumos que se incorporen a productos de cxportaci6n y 

que cuente con carta de cr6djto dom6stica, o vc!lda directamente 

sus mercanc!as a empresas de comercio exterior registradas ante 

la Secretaría dv Comercio y Fomento Industrial o a empresas in~ 

critas en el Registro Nacional de la Industria Maquiladora que

exportcn la totalidad de su producci6n. 

El monto de los impuestos mencionüdos se calcular~ de la 

siguiente manera: 

La cantidad en moneda nacional pagada por concepto 

de impuestos de impnrtaci6n se dividirá entre el -

tipo de cambio controlado de venta del peso con re~ 

pecto al dólar norteamericano, vigente a la fecha 

en que se cfectCe el pago. 

El resultado de la opcraci6n anterior se multipli

cará por el tipo de cambio controlado de venta del 

peso con respecto al d6lar norteamericano corres

pondiente a la fecha en que se autorice la devol~ 

ci6n. 

El resultado de la segunda operaci6n será la can

tidad en moneda nacional que deberá recibir el e~ 

portador por concepto de devolución de impuestos 

de importación. 

Cabe aclarar que para efectos de este mecanismo se entien

de por insumos importados a las materias primas, partes y comp~ 

nentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros -

materiales de origen extranjero adquiridos en el pa!s o fuera -

de él. 

Por otra parte, todo aqu61 interesado en obtener la dcvol~ 

ci6n de los impuestos de irnportaci6n señalados, deberán presen

tar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Indu::.trial la sol!_ 

citud correspondiente debidamente requisitada de acuerdo con --
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los siguientes plazos: 

Tratándose del exportador final, en un plazo no 
~ayer de GO d!as hábiles siguientes a la fecha en 

que se realice la cxportaci6n. 

En el caso del exporlador indirecto, dentro de -

los 60 días hábiles siguientes ~ la fecha de ne

gociación de la carta de cr6dito doméstica o 

bien, de la entrega de la mercancía al exportador 

directo financiada a su amparo, o de la factura 

expedida a favor de la empresa de co~crcio exte

rior o de la empresa maquiladora, siempre y cuan 

do se haya entregado la rncrcanc1a. 

En conclusi6n, este mecanismo persigue el fomento a las C.! 
portaciones, además de que la devoluci6n de impuestos de impar-' 

taci6n al exportador es una práctica comdn reconocida intcrna-

cionalmcn te. 

Por tlltimo, resulta oportuno mencionar otro mecanismo gu

bernamental en mater:!..a de comercio exterior; éste es el Certif!, 

cado <le Dc>rer::ho J. la Iirportaci6n de Mercancía::; para I:xport&cl.6n 

comanmentc conocido como DIMEX. 

Este certificado se otorga a las personas físicas o mora-

les que realicen exportaciones de mercanc!as comprendidas en el 

mercado controlaao ae di.visab, cun u11a. inlt:yc.:.,,;lGr. n.:icion.:11 dc

cuando menos el 30% del valor libre a bordo de las mismas, que.

les dar~ derecho a: 

!~portar m~tcrias primas, hasta por una cantidad 

equivalente al 30i del valor de sus exportacio-

nes, libre tlc permisos o autoriz::iciones de cual

quier dependencia del Ejecutivo Federal, siempre 

y cuando se utilicen en la ryperaci6n de la empr~ 

sa o de sus proveedores habituales y no se tlcst~ 

nen a su comercializaci6n. 
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Oblener la devolución de impuestos de ir1lporta

ci6n {a trav6s del Draw Back ya señalado) co-

rrcspondicntes a los insumos que se incorporen 

a las mcrcuncías que exporten, incluyendo el 

de las mermas y desperdicios que se generen con 

motivo del aprovech.:imiento de taleF" insumo!:i. 

Es conveniente aclarar que la intcgraci6n nac:onal se de-

termina restando a cien el porcentaje que representa en rela- -

ci6n al valor libre a bordo de la mercancía exportada, el valor 

factura de todos los in5umos importados incorporados material-

mente a dicha mercancía. 

Por otra parte, las importaciones que se realicen al ampa

ro de estos certificados causar.'.in un impuesto ad-valorern del --· 

10% o el correspondiente a la fracci6n arancelaria de la Tarifa 

del Impuesto General de Importaci6n cuondo ~stc sea superior al 

10%. Las personas lilularcs de este certificado podr~n transm! 

tirlo a t!tulo gra~uito a sus proveedores habituales siempre y 

cuando los utilicen para su propia opcraci6n. 

Contr~ la entr~ga del ccrlificado las aduanas p~rmitirán -

la importaci6n de las mercancías respectivas. La autoridLl.d - -

aduanera cancelar5 y conservar5 el certificado que reciba, aan 

cuando el valor de la mcrcancfu importada sea inferior al valor 

del mismo. 

As!rnismo, no tendrti.n derecho a recibir certificados, o a 

que les sean tr.:msferidos, por un plazo de un año, independic!!_ 

tementc de las sanciones que resulten aplicables por la obten

ción o uso indebido de los que se les hayan otorgado o transf~ 

rido, quienes realicen cualquiera de los siguientes actos: 

Importen mercancías al amparo <le c:crtificados y 

no las destinen a la operación de sus empresas 

o l~s de sus proveedores o las comercialicen. 

Obtengan certificados sin cumplir la proporci6n 

mínima de integración nacional requerida. 
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Importen mercancías a precios que constituyan, a 

juicio de la Secretaria de Comercio y Fomento In 

dustrial, prácticas desleales de comercio inter

nacional. 

La implementuci6n de este mecanismo obcdcci6 a la necesidad 

de establecer sistemas de importación autom5tica, de aplicación 

general, que apoyaran en forma decisiva las exportaciones no p~ 

troleras, para lo cual era conveniente facilitar la importación 

de los insumos requeridos por los exportadores para sus procc-

sos productivos. 

En 1.1 actualic..l.:i.d, el DIM.EX ya no es tan utilizado, debido 

principalmente a que la autoridad ha eliminado en gran medida -

los permisos previos de importación que existían y que obstacu

lizaban la labor de los cx¡1ortadorcs que encontraron en este -

certificado, en su momento, una opci6n viable para importar in

sumos en for~a áqil. 

Estas son las medidas que ha tomado la administración pabli 

ca para crear el marco jurídico e institucional en que se mueve 

el comercio exterior mexicano. 
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Cl\PI'l'ULO IV 

IN'l'EGRJICION DE MEXICO l\L Gl\'l''l' 

Antes de iniciar el estudio espec!f ico del GATT y de la i~ 

tegraci6n de México, vale la pena hacer un breve comentario ace!. 

ca de la ubicaci6n del corJercio internacional en un contexto -

hist6rico-cvolutivo. 

Como es de suponerse ''el comercio internacional representa 

un aspecto fundamental de la sociedad internacional contemporá

nea y su evcluci6n ha estado vinculada a los diferentes csque-

mas de dominación por los que ha atravcs.:ido la humanidud. 

Además de esto, el intercambio comercial inlcrnacional PªE. 

te de la premisa que consigna la desigual distribución de recu~ 

sos naturales en la comunidad de nacionc3, lo que propicia que 

ning6n país en el mundo pueda ser autosuf icicntc y tenga que r~ 

currir al cambio de excedentes por faltantcs. 

Bajo estas circunstancias, han existido dos concepciones -

que han intentado resolver la problcm5tic~ dol cor:1cr~ic c:cte- ·· 

rior, a saber: 

La autosuficicntc-protcccionista que diseñ6 ~od~ 

los de cierre de fronteras a los intercambios -

con terceros paises, fomentando la industrializ~ 

ci6n interna a cualquier prc~io. 

La liberal o librecambista que postul6 una econ2 

mía abierta a la eficiencia productiva mjs all~ 

de las fronteras nacionales en donde la sobera

nía del con,;;;umidor define y ubique u los mejores 

oferentes productivos. 

Ambas concepciones han permitido con diferentes matices el 

desarrollo económico de los diversos países del mundo. Por un 

lado, el librecambismo pcrmiti6 el despegue industrial del ca-
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pitalismo moderno y el proteccionismo propici~ la industrializ~ 

ci6n de algunas naciones europeas en el pasado. 11 (18) 

En este contraste de modelos ccon6mico-cornerciales de des~ 

rrollo, surge a la vida el "General Agrecment of Tariffs and -

Trade" (GATT, por sus siglas en ingl~s), 

El GATT surgió como un organismo, institución o acuerdo 

destinado a regular las complejas y contrapuestas relaciones a 

nivel internacional. 

"Para enfrentar los graves problemas del comercio interna

cion~l c!~.!stJ>ntc.s desde antes de la guerra, pero agudizada$ por 

6sta, en 1946 la organizaci6n de las Naciones Llnidds con1oc6 a 

una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, la cual 

se reunió en La Habana, Cuba, de noviembre de 1947 a marzo de - · 

1948, aprobtíndosc la denominaUa Carta de La Habana y creándose 

la Organización Internacional de Comercio {OIC), cuya ratifica

ción en aquel entonces quedó y queda aún pendiente. 

Conjuntamente con las deliberaciones de la Conferencia de 

La Habana, se llevó a cabo una. ronda de negociaciones para co!l 

cederse rebajas arancelarias entre los paises participantes y 

considerando que la formulaci6n y eventual ratif icaci6n de la 

Carta de La Habana estaba pendiente, era necesario definir un 

conjunto de normas para reglamentar las concesiones en tal ro~ 

da de negociacione~. ~st~~ ~~r~~s ~e sustentaban en los prin

cipios generales que incorporaba la Curta citada, naciendo as! 

el GATT. 

Cabe mencion.:ir que tanto los resultados de la ronda como -

el marco normativo señalado, entrnron en vigor en forma provi-

sional en tanto se gcstion<lba, como ya se dijo, la ratificación 

de la Carta y a la fecha, adn tiene ese carácter. 11 (19) 

(18) Witker Jorge, El GATT, Editado por la UNA>'!, M6xico 1986, 

(19) Ibidem 
Págs.6-7 
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Esto significa que el GATT, desde sus inicios, fue siempre 

un acuerdo dependiente de la frustrada ore que deber!a cwnplir 

tareas arancelarias expccfficas; en funci6n de esto, vale la -

pena revisar textualmente el artículo 8 de la Carta de La Haba

na: 

Ai•ttculo 8. Loa micmbl'OB 1•econao<?n que la utilizaL•i6n produotit•a 
de loo recu:reos humcmoo y mate1•falea del mundo interesa y bencff.
ciará a todos loa pa{ueaJ· rüco,ioeen que t:-Z d.:aar1•,;,'L!I) indunt1•ial 
y e~ Jearu•rollv Cé!01i6mico genei•al da t.odon lon paíat?D, pa1•t-icula~ 
mente de loo de a.:¡uSUoa ouyov l'ecurao.:; están ai4n pooo deaarrolZ.a 
dou, as{ oomo la i•eaonct1•u:._•ci-6n de aqucllo.1 paCoec cuya eco11om~a
ha sido devactada por Za (!Ht!!'r'a, meJ°orarcfn la.a oportw:~~l~e dt< -
cmpleaJ rrttJ11e•=~~"'-i1: Zu. p1·odu(.•t.iPidad de la mano de obra, acraccnt!!_ 
1•1'.fn la demanda de bú?neo y ae1•;;icioo, C!C:mtribuil>án al equilibrio 
caonómieo, dcaarrotlru•án el com~·rcio i,2teM1acional y ~leuC(I'án et 
nival del ingr.!ao 1•eaZ. 

Corno se puede aprecjar, esta Carta presentaba un compromiso 

integral de los países industrializados para con los países en -

proceso de desarrollo, lo cual representaba unc:i responsabilidad 

enorme principalmente para lo~ Estados Unidos, quienes finalmen

te no la apoyaron y el proyecto abortó. 

De modo que al (rac.Jsar la Carta de La Habana. y su canse-

cuente instituci6n, la ore, el GATT que~6 co~o nl dnico inst~~-

mento de regulación de los intercambios 1uundiales, cuya filosa-

f!a se inclina a propiciar rclacion~5 comerciales libres de tra

bas y obst~culos, dcst~~nn~n lJG tarif~s o aranceles como los -

Qnicos viables para la protecci6n industrial. 

En efecto, el comercio exterior do los países es visualiz~ 

do como un gran espacio en el cual es posible hacer funcionar a 

empresas eficientes que se protegen por arancch-'S y tarifas, en 

cuyo interior los consurnidore5 p11P~Pn opt~r llLremente por pro

ductos de calidad y a los rncJnres precio~. r~s y0~iernos y en 

general sus empresas estatales, deben limitar su presencia y co~ 

portamicnto, dejando a los SUJetos privados (productores y cons~ 

midores) un amplio campo para actuar. 

Bajo dichos par.1mctros, el GAT'r inici.11 sus acciones en - -

1948 y encierra en su seno a 23 países miembros, de los cuales -



- 89 -

Estados Unidos, Jap6n y la Comunidad Ecan6mica Europea resaltan 

junto a Cuba, Chile, Uruguay, Australia, la India y Yugoslavia. 

A la fecha (1989), el GATT tiene m~s de 104 paises como -

miembros plenos, regula el 80% del comercio internacional de m~ 

nufacturas, influye en el comercio internacional de productos -

agrícolas y regula productos específicos: textiles y carnes, -

por ejemplo. 

1.1.- Estructura 

Definir al GATT resulta en cierta forma dificil, ya que c2_ 

mo dicen algunos autores, es más un mecanismo que una institu-

ci6n, más un espíritu que un sistema. 

En efecto, estos calificativos se justifican por las pecu

liaridades de la instituci6n y su funcionamiento, que la con- -

vierten en una entidad en cierto modo indefinible, lo cual es -

r.onsccucncia, en primer lugar, de la incertidumbre que rode6 su 

creaci6n c0mo ya se explic6, y en segundo lugar, de la contra

dicci6n inherente a su objetivo: reglamentar la libertad comer

cial. 

f·or todo esto, para desentrañar su naturaleza jurídica, d~ 

bemos atender a las siguientes consideraciones, que de alguna -

manera se relacionan con el Derecho Internacional: 

Partiendo de su nombre o[i<.:ictl ;,cLwrdü Cc:i.cr:!.l d'J J\.r~ncP-

les y Tarifas , ubicaríamos al mismo dontro del rubro de los -

tratados, ya que el acuerdo es un trat.ado formal y materialmente. 

"Los tratados son por excclcncja la manifestación mtís objetiva 

de la vida de relac.:i6n de los miembros de la comunidad inter

nacional y 5C definen como los acuerdos entre dos o más Esta

dos soberanos para crear, modificar o extinguir una relaci6n 

jurídica entre ellosº {20), (otorga derechos e impone obligaci~ 

nes). 

(20) Scpdlveda César, Derecho Internacional, Editorial PorrQa, 
M~xico, 1981, plg. 120 
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Para distinguir de una manera m~s clara el concepto cita

do, vale la pena mencionar los elementos de los tratados que -

son: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. 

Abundando sobre lales elementos, tenemos que la capacidad es 

un atributo propio de la soberanía, por lo que s6lo los estados 

soberanos pueden conccrlar tratadog. 

Por lo que se n:ficre al consentimiento, 6ste debe ser ex

presado por los órganos de representación competentes del Esta

do, lo qu~ r'2'JUL1rnHo-ntc se determina en el derecho interno de -

cada nación. 

El objeto juega un papel importante como elemento de los -

tratados ya que debe ser !~cito con respecto al derecho intern~ 

cional y al derecho interno de cada país. 

Por altimo, aparece la causa que debe entenderse corno aqu! 

llo que justifica la obligaci6n plasmadd en el tratado. 

Otro aspecto digno de tomarse en cucnt.:i. en relaci6n con -

los tratados, es la ratificación que es la aprobaci6n dada al -

tratado por los 6rganos compctentt"s del Estado, que hace que -

éste quede obligado por tal documento. 

Una vez expuestas cst.1s ideas, dcb0 rlnr:-ir~c qi..;,c dt!.s<le el -

punto de vista estricr.amcnlc instítucional, el GAT1' no es una -

organizaci6n intcr11acionaJ. tlpica, es m~s bien un marco para la 

realización de negociaciones multilaterales. 

Por tollo esto, el Gt\TT ha sido definido en sus propios do

cumentos como un instrumento intcrgubcrnament.:i.l y multilatcr.:il 

que esLaUlece derechos y obligaciones en materia pol!ticn come!: 

cial. 

Su principal objc>tivo c:s promover la expanr,i6!l del comer-

cio internacional por medio de la conclusi6n de acuerdos dirig! 

dos, sobre la base de la reciprocidad y de las ventajas mutuas, 

a la reducción de las tarifas aduaneras y de otras barreras que 

entorpecen los intercambios y a la eliminaci6n de pr~cticas di~ 

criminatorias. 
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As!mismo, el GATT reconoce como objetivo la necesidad de -

eliminar los obsti1culos al comercio, pnra e!'>tablecer unas rela

ciones econ6rnicas y comerciales que tiendan a elevar los nive-

les de ingreso, empleo y producci6n, .:isr como para promover el

uso completo de los recursos productivos mundiales. 

El Acuerdo General consta de 38 artículos, divididos en -

cuatro partes: 

La parte pz.:imar.:i establece la ohligaci6n incondi:, 

cional de darse un tratamiento de nac:i6n más fa

vorecida entre las partes contrntantes, consoli

daci6n de las rebajas aran-:elarids y la probibi

ci6n de aplicar gravám~nes adicionales a los es

tablecidos en la fecha de neqociaci6n respectiva. 

I,a parte segunda contiene las disposiciones por 

las cuales se comprometen las Partes Contratan

tes a dar un trato nacional, en materia de tri

butaci6n, a las mcrccncfas de importaci6n, la l! 

bertad de trtinsito de las mercancía::; extranjerns, 

las normas para cobrar los impuestos de importa

ci6n y las reglas para aplicar derechos antidumE 

inq e impuestos compcnsatorivti, .:i.=! co~n la re-

glamentaci6n e.le sub::adi0s, el comercio de Estado, 

las consultas y la solución de diferencias entre 

otras cos.:i.s. 

La parte tercera comprende las disposiciones so

bre el éimbito en quL: se .:i.plicnr."ín los compromisos 

derivados del Acu~rdo, el tráfico fronterizo, las 

uniones aduaneras y las zonas <le libre comercio. 

Conti~ne tambi~n las normas de aceptación de eP.

trada en vigor, suspensión, retiro y modificación 

de concesiones, las condiciones para introducir -

enmiendas y los procedimientos de adhesión. 
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La parte cuarta dedicada al comercio y desarrollo, 

establece un trato especial, no recíproco y en f~ 

ver de los países en desarrollo, en la que se re

conoce la necesidad de un.:i acción colectiva de -

las partes contratantes desarrolladas para mejorar 

el comercio de los paises en desarrollo. 

In~luye un conjunto de compromisos para otorgar -

un trato mjs favorable a esos países y se recono

ce su derecho a aplicar políticas comerciales y -

económicas que est6n vedadas a los países desarro 

llados. 

Por otra parte, por lo que hace u su estructura organizatl: 

va, es necesario comentar que aCín cuando formalmente el GATT no 

está concebido como una organización internacional, la práctica 

y la necesidad de administrar el conjunto de compromisos ha con 

ducido al establecimiento <le un esquema administrativo. 

Este esquema consiste en una Reuni6n o Conferencia de las 

Partes Contratantes que es su 6rguno superior y que debe reuni!_ 

se peri6dicamente para asegurar las disposiciones del Acuerdo -

que requieren una acci6n colectiva y en g2nL1·ctl pai.u ¡"ucililu..: 

la aplicación del mismo. 

Posteriormente existe el Consejo de Heprcsentantcs que ac

tOa en los periodos que separan una Conferei1cia de otra. El 

consejo tiene fucultadcs µara resolver toda cucsti6n urgente -

que se presente entre las Conf ercnci.:is y puede formular recome.!!_ 

daciones que deben ser aprobadas por la Conferencia. 

completan el marco organizativo los Comitt!s, los Grupos de 

Trabajo o Panels y los Grupos de expertos que tienen a su cargo 

el estudio t~cnico de las diversas interpretaciones que los - -

miembros hacen de los principios y normas del Acuerdo. 

Finalmente, aparecen un Secretariado y un Director General. 

Por otro lado, toe.los los países tienen derecho a un voto y su -

contribuci6n al presupuesto está en funci6n de su participa~i6n 

en el comercio internacional. 
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En conclusión, y después de analizar su estructura jurídi

ca y administrativa, debe decirse que "el poder del GATT no cm~ 

na de su propia organizaci6n, sino de las propias partes que lo 

integran a trav6s de la institucionalización del derecho de re

presalia que se le confiere en determinados casos, ya que no d~ 

be perderse de vista que el GATT / como 0r(j.J.nizaci6n, carece de 

atribuciones para obligar a un país mier.,bi:o al cumplimiento de 

las normas contenidas en su texto. El sccrgto radica en que en 

c~so de incumplimiento de tales normas, las partes contratantes 

pueden autorizar al país perjudicado a que t.ome reprc::;~lias en

contra de los productos proceUentes del país pcrjudicantc."(21) 

1.2.- Principios rectores 

El GATT como un Acuerdo Multilateral de cooperación comer

cial, constituye un código de principios que deben ser observa

dos por sus miembros. 

A continuación se explica dc,talladamcntc cada uno de estos 

principios: 

Cláusula de la nación más favorecida. 

Este principio supone que toda concesión tarifaría 

o privil~~io ~crc~nri1 que un pa!s otorgue a otro 

miembro del Acuerdo, sobre productos o líneas de -

productos se hacen extensivos inmediatamente al 

resto de la comunidad del GATT sin necesidad de n~ 

gociaci6n posterior. 

como puede apreciarse en cstu cláusula, está la b~ 

se de la multilateralidad del lH..:uurdv, con lo cual 

se limitan los pactos bilaterales que discriminan 

productos y paises. 

Reciprocidad. 

Esto implica que cada concesión o bencf icio que a! 

gún miembro logra en el esquema comercial del Acuer 

(21) Witker Jorge, Op. Cit. pág. 9 
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En conclusión, y después de analizar su estructura jur1di

ca y administrativa, debe decirse que "el poder del GATT no em~ 

na de su propia organizaci6n, sino de las propias partes que lo 

integran a travds de la institucion.alizaci6n del derecho de re

presalia que se le confiere en dctcr·minados casos, ya que no d~ 

be perdorsc de vista que el GATT, como 0rganizaci6n, carece de 

atribuciones para obligar a un pars miembro al cumplimiento de 

las normas contenidas en BU texto. El secr<Jto radica en que en 

cé:lso de incumplimiento de tales normas, las partes contratantes 

pueden autorizar al pa!s p~rjt1dicado a que tome represalias en

centra de los productos procedentes del pa!s perjudicantc."(21) 

1.2.- Principios rectores 

El GATT corno un Acuerdo Multilateral de cooperación Comer

cial, constituye un c6digo de principios que deben ~er observa

dos por sus miembros. 

A continuación se explica detalladamente cada uno de estos 

principios: 

Cláusula de la nación más favorecida. 

Este principio supone que toda concesión tarifaria 

o privilegio mercantil que un país otorgue a otro 

miembro del Acuerdo, sobre pruJu~Los o l!ne~~ ~~ -

productos se hacen extensivos inmediatamente al 

resto de la comuniddd del GATT sin necesidad de ne 

gociación posterior. 

Como puede apreciarse en esta cláusula, está la b~ 

se de la multilatcralidad del Acuerdo, con lo cual 

se limitan los pactos bilaterales que discriminan 

productos y pa!ses. 

Reciprocidad. 

Esto implica que cada concesión o beneficio que a! 
gOn miembro logra en el esquema comercial del Acue~ 

(21) Witker Jorge, Op. Cit. pág. 9 
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do, debe ser compensado de alguna fo~ma por el pa!s 

beneficiario; lo que significa que nada es gratu!to 

ni un i.lateral. 

La no discriminación. 

Este principio indica que no hay posibilidad tc6rica 
de dividir a los pa!scs miembros de la comunidad co

mercial internacional, es decir, que nadie puede ut~ 

lizar represalias o castigos comerciales por razones 

raciales, pol!ticas o religiosas. 

r.a igualdad de los Estados. 

El Acuerdo supone que los miembros tienen el mismo 

status al margen de su poderío ccon6mico y comcr-

cial, por lo tanto, sus derechos y obligaciones d~ 

ben ser ejecutados ~n forma universal e igualitaria. 

Los aranceles y tarif~s. 

Este principio establece que los impuestos a la i!!! 
portaci6n son los únicos protectores <le las indus

trias nacionales de los pa!scs del Acuerdo, mismos 

que una vez determinados por los miembros, deben -

negociarse y reducirse en forma gradual y paulati

na, dP.clinando los gobiernos de intervenir vía re~ 

triccioncs cuantitativas en los intercambios mcr-

cantilcs. 

Cabe aclarar que excepcionalmente se admite la exi~ 

tencia de restricciones temporales; con este princi_ 

pio se busca proteger a los consumidores finales y 
fomentar la cficicn~ia productiva parü que subsis

tan aquellas empresas realmente coMpctitivas. 

La cljusula de tratamiento nacional. 

Esta cljusula dispone que las mercancías deben cir 

cular libremente por los territorios de las partes 

contratantes sin discriminación de origen o proce

dencia. Esto quiere decir que una vez que la rr1cr

canc!a ha pagado sus respectivos impuestos en la ·-
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aduana, dicho productu es considerado como de or! 
gen nacional, no pudiendo ser onjeto de impuestos 
o cargas especiales. 

De manera que en síntesis, los principios básicos del AcueE 
do se agrupan en tres grandes vertientes: 

a).- Desarrollo del comercio internacional, rne
díant~ negociaciones comer~iales generales, 

reducci6n y estabilización de barreras ara~ 

celarias, prohibici6n del uso de restricci~ 

ncs cuuntitativas. 

b).- Adopción del principio del tratamiento na

cional para los productos extranjeros. 

e).- Aplicación íncondicional del principio de 

la naci6n mrts favorecida. 

Los principios analizados constituyen un parámetro de lo -

que es f!n la práctica el G/\'l'T, ya que en algunos casos, cada -

país interpreta cada uno de ct>tos principios segdn su propio -

concep't:o Je l3 política comercial, ya que más que un cuudro rf 

g:ido de derechos y obliyacioncs raaicalt.:s, e} r.ATT es un fo.ro

dc ncgociaci6n, un marco normalivo-euadro que orienta las pol! 

ticas co~ercíalcs de sus miembros y, finalmente, una instancia 

de solución de controverzias y conflictos comerciales entre -

] os miembros del 1'\cuerdo. 

Asimismo, para la aplicación l_Jr.1.cticfl de los principios, -

tiene un papel prcponUcranle cJ Protocolo de Adhesión, que es 

el documento mediante el cual los gobiernos se integran al -

Acuerdo General con base en los t6rminos negociados entre los 

mismos y las demás partes contratantes. 

De modo que el Protocolo de Adhesi6n constituye el acuerdo 

básico que estipula las condiciones del ingreso de un nuevo 

miembro y deberá ser aprobado por las partes contratantes y el 
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E~tado adherente, quedando abierto a la firma de los interesa

dos. 

1.3.- Procedimiento para integrarse 

Antes de analizar concretamente el procedimiento para int~ 

grarse al GATT, debe mencionarse que el Acuerdo reconoce varios 

estatus de adhesi6n. 

En primer t6rmino se encuentra el ordinario, que disfrutan 

las partet> contr.:it.:rntcs con todos los derechos y obligaciones. 

Posteriormente esU'.i la ildhcs.i6n provisional que i.mpl ica el derc 

cho a participar, pero no tiene capacidad de voto. 

Enseguida aparcco la adhesiG11 µut..rc::inc1<1.,ra, que abarca a 

paises recientemente indcpenUiza<los, y mientras definen su pal! 

tica comercial, se aplica de facto el. acuerdo general. 

Finalment~ existe el C8tatus du observador sin derechos ni 

obligaciones, M6xico hab'ffl sido observador de.sdc 1948 hasta su 

reciente adhesión.. 

Una vez considera<lu cLito, crü1e> citar el procedimiento que 

debe seguir un pais para adherirse al GNI'·r: 

El gobierno candidato a ingresar al Acuerdo e~ 

vía al Director General del mismo una cor.\Unica 

ci6n en la que expresa su deseo de adherirse. 

El DirPctor General pone t:.:n conocimiento de las 

partes contratan.tes {miembro!'> del Acuerdo) 1 ld 

intenci6n del gobierno cunLliLl..ito. 

Las partes contratan~cs examinan la candidatura 

y crcnn un Grupo de 'i'raba jo forinado por todas 

las partas contrata11Lcs interesadas. 

El gobierno candidalo invita a las partes con

tratantes a formular prcgunt.:is a las que el g~ 

bierno da respuesta por escrito. 
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Las partes contratantes invitan a todas las partes 

contratantes (las que no participaron inicialmente) 

a formular preguntas a las que el gobierno da res

puesta por escrito. 

Sobre la base del mcmorandum y de las preguntas y 

respuestas, el Grupo de TrabaJO celebra delibera

ciones minuciosas en las que intervienen los re-

presentantcs del qobierno candidato. Concluidas 

las deliberaciones, el Grupo de Trabajo elabora -

su informe y 11n rjroyccto de Protocolo de Adhesión. 

El Protocolo de Adhcsi6n se somete a las partes -

contratantes; una vez que se ha adoptado por ma

yor1a de los dos tercios de las parteF contratan

tes, una decisi6n sobre la adhesi6n, el Protocolo 

entra en vigor a contar del trig6simo día siguie~ 

te a la fecha de su firma por el gobierno candidf!. 

to." (22) 

La adhesi6n conforme a este procedimiento va precedida - -

siempre de heyociaciones arancelarias (rebajas). Estas negoci~ 

cienes tienen lugar al mismo tiempo que las actividades del Gr~ 

po de Trabajo antes mencionado. En ellas, los miembros del - -

GATT pueden solicitar del pais canüiJdLv i.::o;,.::c:;i:::¡c~ ::!!'él'V:r>l ri-

rias respecto de dclcrminrt'ls partidas de su arancel. Dichas -

concesiones se solicitan en contrapartida de las que el país -

candidato disfrutará de pleno dc1·ccho a partir de la fecha de -

su adhesi6n respecto de 145 partiLlas que los actuales miembros 

han con~olidado 0n su list~ <le concesiones. Es decir, estas -

concesiones son el boleto de entrada para todo pais aspirante a 

ingresar, que además debe asumir el compromiso d~ respetar las

normas del Acuerdo General en los t~rminos del Protocolo de - -

Adhesión. 

(22) Alvarcz Roberto, La Ncgociaci6n de M~xico en el G~TT, edi

tado por IMCP, México, 1986, pág.19 
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2.- La gestión de M6xico 

Oespu6s de haber analizado la estructura y los principios 

rectores del GAT1.', as! como el procedimiento necesario para -

adherirse a ~l es oportuno apuntar ahora la gestión que el go

bierno mexicano tuvo que llevar a efeci..u para integrarse al -

Acuerdo. 

Es de mencionur5c que ya en el año de 1979 el gobierno f~ 

deral rcaliz6 un primer intento para ingresar al citarlo orga-

nisnto, sin embargo, en aquel tiempo los textos del Protocolo -
de Adhesión y el Informe del Grupo de Trabajo constituyeron los 

elementos más significativos para que se decidiera la no inclu

si6n al GATT. 

2.1.- Etapas de los trámites re~pectivos 

El contexlo ccon6n1ico-comcrcial en que se había encontrado 

el pa!s en los años anteriores al de la solicitud de ingreso -

(1985), decidió al gobierno mcxicar.o a racion~lizar los mccani~ 

mas del comercio exterior, para modernizar y reorientar la in-

versión en el aparato industrial e iniciar ~090~id~ion~~ t~nde~ 

tes a adherirse al Acuerdo General dn 1\ranceles Aduaneros y Co

rncrcic., por ser c~Le ULlJc:tll.iJ1110 ~1 ordenador del comercio inter

nacional absolutamente mayoritario. 

De modo que el proceso de libcrali:!aci6n del comercio cxt~ 

rior mexicano persigt1j6 los siguie11tcs objetivo~: 

Reducir un proteccionismo que yu hab!a agotado sus 

ventajas. 

Conseguir vcnta)aS para exportar, promoviendo la -

eficientizaci6n de la industria a fi11 de abatir -

los precios i.ntcrnos. 

Bajo estas circunstancias, el 25 de noviembre de 1985 el 

Presidente de la RepCblica instruy6 al Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial para que iniciara las gestiones de adhesión 
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al Acuerdo General. 

Es de hacer resaltar que estas instrucciones se fundamen

taron en las conclusiones a 4~e lleg6 el Senado de la RepQblica 

despu~s Ue una larga consulta popular que incluyó a todos los -

sectores productivos del pa!s. 

Estas instrucciones son el marco de referencia de la ne92 

ciaci6n, por lo que resulta de gran trascendencia transcribir-

las textualmente: 

"C. Lic. H6ctor lfern~nde2 Cervantes 

Secretario de Comercio y Fomento Industrial 

Presente. 

Uno de los proülemas estructurales de la economía mexica

na que ha configurado el cuadro difícil por el que hemos venido 

atravesando en los a1timos años, ha sido el debilitamiento de -

nuestras relaciones econ6micas con el exterior. Los d6ficit en 

nuestra balanza comercial, derivados de un crecimiento de las -

importaciones más r~pido que el de las exportaciones de bienes 

y servicios, indujeron al pa!s a un alto endeudamiento externo 

prtrrt P.qlii J lbrar lrt balanza de pago$. Esta tc:1dc!;ci~ :l.:? L:icili_ 

t6 por las muy f avorablcs circunstancias del mercado petrolero 

inter11acional de 1979 a 1981. 

Al revettirse negativamente las condicior1es de dcm~nda y 

precio del pctr6lco, y al limitarse el acceso y elevarse el co~ 

to del financi.1miento externo, M6xico enfrcnt6 una crisis seve

ra de balanza de pagos a lo largo de 1982. 

Para entonces, la de~endPnr.ia de nucs~r:i comercio cxle- -

rior de las exportaciones petroleras se tornó swnamcnte alt<J. y 

en consecuencia, ricsgosa. 

Insertar en t6rminos eficientes y competitivos ti la econ2 

mía mexicana en el comercio mundial ha sido uno de los cambios 

estructurales que he planteado a L:i nación desde mi mensaje de 

toma de posesi6n, el primero de diciembre de 1992 y que se l1a 

señalado explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
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el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

{ya analizado anteriormente). Para ello, es indiepensable, en 
tre otros instrumentos de política, racionalizar la protecci6n 

industrial para hacer mlis eficjcntc y competitiva nuestra econ~ 

m!a. 

De ah! que esta atlministra.ci6n ha venido sustituyendo el 

instrumento del permiso previo por el del ar..i.nccl como instl'u

rncnto de rcguluci6n de las importacionc~ por considerar que de 

esta ~anera se t1·ansparcnta el nivel de protección efectiva y 

se evitan las distorsiones que l1ab!an vPni<lo 0ropiciando en -

nuestra estructura acon6mica las rcstricciuncs cuantitativas. 

El nivel excesivo de protccci6n en que incurrimos, al impedir 

una razonable competencia, alcnt6 coslos excesivos para la pr~ 

pia industria, interconstruy6 en el sistema econ6mico presiones 

inflacionarias y le rest6 al país compctitividild en el comercio 

internacional. 

rcr otra p~rtc, M~xico rcquier~ una parlici~aci6n acti~d 

en las negociaciones econ6micas internacionales en sus difcre~ 

tes pero inter~onectados elementos; finanzas, moneda y comer-

cío. 

No podemos aislarnos de un mundo crecicnb:nnentc intcrde

pendiente. 

El Poder Ejecutivo ha efectuado un t!SLudio cuidadoso de

las diversas formas que debemos utilizar para promover nues-

tras exportaciones no petroleras. Hemos celebrado r:onvcnios y 

acuerdos de coopcraci6n con diversos países U.el mundo, con el 

objetivo de lograr una apertura más amplia de los diversos meE_ 

cadas d nuestras cxporlacioncs. 

Al mismo tiempo, se hil puesto en prl'íct.Lc.i un conjunto de 

programas y medidas para este prop~situ. 

El gobierno ha seguido con atcnci6n los diversos diálogos 

internacionales tentlientes a promover el comercio mundial. Ac

tualmente se organizan ya una serie de negocidciones multilat!:_ 
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rales con este f i11, en las cuales participarti11 la gran mayor.ta 

de los países con los que M6xico comercia. 

Es en el contexto descrito donde debcraos ubicar la cues-

ti6n del ingreso de M6xico al Acuerdo General sobre Aranceles -

Aduaneros y Comercio. 

El H. Senado de la República ha efectuado una amplia y -

profunda consulta en rclaci6n con la adhesión de M6xico al Acue! 

do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Como es de su 

conocimiento, dicho proceso lcrmln6 el 13 de noviembre pasado, 

con un informe de esa c~mara en el sentido de que, si lo juzga 

conveniente el Ejecutivo a mi cargo, se inicien negociaciones -

con ese fin. 

Los resultados de dicha consulta fueron en el sentido de 

que no existe inconveniente alguno de orden econ6mico, político, 

jurídico o social para tal efecto. 

En la misma, fueron expresados los puntos de vista y las 

opiniones formales del sector laboral, asociaciones profesion! 

les y acad6micas, organismos crnprcsaric.les y muy diversas entl 

dades del sector soci~l. 

Por estar en condiciones de tomar la dccisi6n correspon

diente, escuch~ a los integrantes del gabinete de comercio ex

terior, quienes expresaron opini6n un~nimé en favor de la adh~ 

si6n de México a la mencionada instituci6n. 

En esa virtud, y despu~s de ponderar los diversos an1urnc!! 

tos y opiniones sobre el ten.~, he considerado que existen razo

nes fundamentadas por las tJUe convi(;nc .:il inter~s nacional ini

ciar los procedimientos tend1cnLcs a la adl1osi6n de M6xico al -

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y cor.1ercio. Cuatro -

razones básicas acons~jJ.n que H.:'.!xico participe como p.:i.rte con-

tratante del mencionado Acuerdo. 

En primer lugar, uno de los objetivos fundamentales del -

Plan Nacional de Desarrollo es el fomento de las eJ{portaciones 

no petroleras, mediante la aplicación de políticas de reconvcr 
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si6n industrial y racionalizaci6n de la protecci6n que permitan 

el uso adecuado de los recursos y una vinculación eficiente con 

el exterior. Dentro del plan, se contempla la ncgociaci6n co-

mercial internacional como uno de los instrumentos para la con

secución de este objetivo, ya que puede lograr un mejor acceso 

de nuestros productos a los mercados internacionales. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -

es el principal instrumento multilateral de ncgociaci6n delco

mercio internacional. Siendo ~stc un foro pnra an~lizar y dis

cutir las tendencias del comercio mun<lial y considerar aqu6llas 

que distorsionan las corrientes comerciales, ~ucde ofrecer a M! 

xico un marco de ?:D.yor ccrtid•Jmbrc .:i. su e!; fuerzo cxport.:ic!or. 

Asimismo, conforme a su calitlad de país en desarrollo, la 

ncgociaci6n y el intercambio de concesiones dentro del marco 

multilateral puede permitir un ucccso ampliado para los produc

tos mexicanos en s11s marcarlos de destino, en respuesta a la po-

1.ttica comercial que hemos t...'stablccido. 

En segundo tc!rmino, en el citado Acucrdc1 se contemplan -

una serie de disposiciones que permiten proteger los intereses 

industriales y comerciales de las nacion~s que f~rmnn p~rtc 1cl 

acuer<lo. Dentro de estas disposiciones, destacan las relativas 

a las salvaguardias y a las situaciones desfavorables de balan

za de pagos. Adicionalmente a la protecci6n otorgada por el -

arancel, las salvaguardias permiten tililizar restricciones R la 

irnportaci6n cuando una industria se v~a afcctud.:i por importaci2, 

ncs excesivas. El Acuerdo General dispone tambi6n que si uno -

de sus miembros se enfrenta a una situación crftica de balanza 

de pagos, podrá .J~licar medidas similares, en tanto supere tal 

situación. 

De esa manera, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduane

ros y Comercio ofrece a México no s6lo la posibiliUad de un me

jor acceso para sus exportaciones, c0mo arriba se indica, sino

tarnbién las disposiciones necesarias para proteger la planta 

productiva y el empleo. 
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La tercera consideración se refiere al mecanismo de solu

ción de controversias que contiene el Acuerdo General, el cual 

amplia las oportunidades de defensa de sus miembros en la solu 

ci6n de conflictos comerciales bilaterales, protegiendo al co

mercio de medidas unilaterales. En este contexto se ofrece a 

M6xico un instrumento r.1.1s para la solución pac!fica de las con 

troversias y la defensa de nuestros intereses comerciales. 

En cuarto luryar, destaca el hecho innegable de que la eCQ 

nom!a y principalmente el comercio internacional, cst.'.'in alravc

sando por una situaci6n de ajustes y recstructur~ci6n, con base 

en negociaciones mullilale1dles y bilalerale~. 

De ah! la importancia de que México aproveche para su pr~ 

pie proceso de rcconvcrsi6n industrial la posibilidad de parti

cipar activamente en dicho foro; 1nás dGn, nuestro pa1s podrá -

contribuir en este campo, en la formulaci6n de normas que bene

ficien a los pafscs en desarrollo. De esta manera, M~xico po-

drá participar plenamente en mecanismos multilat8rales de ncgo

ciaci6n y no limitarse al Citil pero limitado campo de la nago-

ciaci6n bilateral. 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el articulo 

89, fracci6n d6cima y en el artfculo 131, párrafo segundo de la 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicano, he decid! 

do er.comL:ndar ll u::;t.cd, come Sc.::rcL1rio de Cc;r.crcio y romcnto I!! 

dustrial, la conducción de las neqociacioncs internacionales p~ 

ra la adhesi6n de M6xico al Acuerdo General sobre Aranceles - -

Aduaneros y Comercio y la coor<linaci6n de las acciones corres-

pendientes de las diversas dependencias del Ejecutivo. 

Durante el procc::;o ncgoci.:1dor dcbcr.1 untcd cuid.:ir el cum

plimiento de los sigui.entes lineamientos y criterios: 

El protocolo de adhesión se circunscrlbc plenaraente a lo 

que establecen la Constitución Política de los Estados U11idos -

Mexicanos y toU21s las dcmtis leyes que salvaguardan la vigencia 

y el ejercicio de L:i sobcranf."1 nacional. As1r.1ismo, deberá .aju~ 

tarse a lo dispuesto 1;11 el Plan Nacional de 00sarrollo y su5 --
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programas sectoriales y regionales, especialmente en sus cap!t~ 

los relativos al fomento industrial y comercio exterior, de tal 

manera que considerando el .1.m0ito de competencia del Acuerdo al 

que se pretende adherir, se garanticen en el protocolo corres-

pendiente las modalidades y orientación de nuestra política de 

desarrollo. 

La ncgociaci6n respectiva deber~ tener como marco de rcf~ 

rencia el protocolo negociado por M6xico y adoptado por las ?ªE 
tes cont rutan tes en 1979. La pol!tica comercial que hemos ven.!_ 

do aplicando durante los dltimos años facilita el proceso de -

adhesión. 

Adicionalmente, deber~ atender las óisposiciones que en -

su momento contenga la ley reglamentaria del artículo 131 cons-. 

titucional en materia de defensa contra pr~cticas desleales en 

el comercio exterior, cuya iniciativa he sometido al H. Congreso 

de la Unión. 

El proceso de adhesi6n deberá reconocer la situaci6n de -

México como país en desarrollo, así como la plena aplicaci6n de 

las disposiciones que le concedan trato diferenciado y más fav~ 

rable. 

Duranlt! la negociaci6n se debcréi mantener el respeto to-

tal a nuestra soberanía sobre los recursos naturales, en parti

cular los energ6ticos. Igualmente deber~ tener en cuenta las -

disposiciones en materia de compras del sector pGblico. 

Dentro del marco gencrul de lns negociaciones, se buscará 

mantener la flexibiliUaJ. necesaria pdra ~1 uso de los controles 

al comercio exterior, en el contexto de la política actual de -

sustituci6n gradual del permiso previo por el arancel. Los pr~ 

duetos que no podr~n considerarse en la negociaci6n son aquéllos 

que afect.:in 1.:i seguridad nacional o la salucl pGblica, y los pr~ 

duetos agropecuarios sensibles para la economía nocional. 

En consecuencia, se servir~ usted coraunicar ~l Director 

General del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Come!: 
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cio, ln tlccisidn del gobierno de M~xico de solicitar se inicie 

el proc~so formal de adhesión de nuestro pa!s n ese Acuerdo, de 
tal fonfüt que M~xico participe con plenos derechos corno parte -

contrat::rnte en la nueva ronda de negociaciones comerciales mul

tilater.n.lcs. 

Por otra parte, me presentará usted las recomendaciones 

necesarias para favorecer la rcconvcrsi6n industrial de aquellos 

sectorc~ que lo requieran, así come los apoyos destinados a la 

pcqueñn y mediana industrias, para mantener su crecimiento en -

el mercado doméstico y para p1·omovcrla en los mercados externos. 

Conforme a la pol!Li.:u. d':?:l Ljecutivo a mi cargo, de r.lant= 

ner abierto el diálogo y la conccrtaci6n, preverá usted las mo

dalidades para que los representantes del 1:. Congreso de la -

Uni6n se mantengan debidamente in!':ormndon del proceso de a<lhe-

si6n de f.16xico, para que tengan la participación que les corre_:! 

panda. 

De igual manera, debcr5 ustcid mantener el diálogo y pr~-
ver las modalidades de consulta con los sectores pablico, prive 
do y social durante dicho proceso. 

En el curso del proceso de adhesión me informar~ periódi

camente del estado del mismo, debiendo rendirme un informe en -

detalle al concluirlo. 

(231 Ibidem pags.18-23 

México, o. F., 22 de noviembre de 1985 

Sufragio efectivo. No reelecci6n 

El Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos 

MIGUEL DE LA MADRID H."(23) 
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Una vez considerados estos aspectos y por Acuerdo del Ga

binete de Comercio Exterior, fue creado un Grupo Intersccreta-

rial para llcvnr i'\ cabo el proccno de negociación de la a<lhcsi6n 

de M~xico al Acuerdo General, Este grupo fue coordinado por la 

Secretaría de Comcrclo y Fomento Industrial, con la participa-

ci6n de las Secrctar!.:is de Relaciones Exteriores, Hacienda y -

Crédito Pdblico, Energía, Min~s e Indu3triu Paracstatal y Agri

cultura y Recursos llidr~ulicos. 

El 26 de noviembre de 1985, el titular de la SECOFI envi6 

al Director General del Gl\TT una cornunicaci6n por la que se le
hizo saber a dicho funcionario la dccisi6n del gobierno de M~x_!. 

co de solicitar que se iniciara el proceso de adhesión de nues

tro pa!s al Acuerdo General. 

Con fecha 27 de noviembre del mismo uño, el Subsecretario 

de Comercio Exterior comparcci6 a la sesión d0 las partes con-

tratantes del GATT, para anunciar la dcc1si6n del gobierno mcx_! 

cano. Las partes contratantes ucordaron el ~stablccimicnto de 

un Grupo de Trabajo encargado de examinar lu solicitud de M4'.!xi

co. 

De esta manera, el 4 de febrero de 1986 el Gobierno de M~ 

xico envió al Director General del GATT el documento conocido 

como Mt!murctn<l.um ~obre el régimen de comercio exterior, prepar.:i

do por las autoridades del pafs p.ira que sir.vi0ra como b.:i.sc de 

las reuniones del Grupo de Trabajo. 

En su reuni6n del 12 de fcürcro de 1986, el Consejo de R~ 

presentantes del GATT cstableci6 un Grupo de Tr.J.bajo con el man 

dato de cxarainur la ~olicitud de udh~si6n. 

El Grupo de ~rabajo ce· lcbr6 numerosas rcun.i..oncs en las que 

se discutió el régimen de comercio exterior mexicano. 

Con estos precedentes, el Grupo de Trubajo concluy6 su en 

comienda mediante lu adopci6n de los siguientes documentos: 

Proyecto de Protocolo de Adhesi6n de M~xico al Acuerdo Ge 

neral; Informe del Grupo de Trabajo y lista de les productoz 



- 107 -

que M~xico concesiona como aportaci6n por su adhesión al GATT 

(boleto de entrada). 

Todos estos docutn<!ntos fueron presentados al Consejo de 

Representantes d:::l GAT'l' el l~ de julio de 1986, quien apr0b6 -

los términos del proyecto de Protocolo de Adhesión y convino -

en q~e la decisión sería sometida a votación, la cual fue am-

pliamente favorable u M~xico. (l~ í.layorío necesaria es de dos 

tercios de las partes contratantes, es decir, Gl votos de los

miembros de aquel tiempo, los que se alcanzaron en dos d!asl. 

cabe mcncionu.r en este punto ~1lgunos aspectos es¡..n.!c!fic..:is 

del Protocolo de Adhesi6n de M~xico u.l Gfl.TT, ya que representa 

un importante parámetro de los resultados de la negociación C9. 
rrespondiente. 

Se le reconoció a M6xico su condición de pa:!s en 

desarrollo, en razón de la cu.:il gozará del trato 

especial y más favorable3 que se establece para 

las naciones ubicadas en este estrato. 

Las partes contratantes del GATT reconocieron el 

carácter prioritario que M~xico otorga al sector 

agricola en sus politicas económicas y sociales. 

Sobre este particuldr, y ~vi• cbj2to de ~0 jorAr -

su producción agr.ícola, mantüner su r6gimen de -

tenencia de la licrra y proteger el ingreso y -

las oportunidades de empleo de los productores, 

M~xico continuará a.pl icunr1o su program~i. de sustl, 

tución gradual de los permisos previos de impor

taci6n por una protecci6n arancclarj.:i.. 

Las partes contratantes estuvieron de acuerdo en 

que México aplicara el Plan Nacional de Desarro

llo y los programas sectoriales y regionales - -

(analizados anteriormente) • 
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México ejercer~ su soberan!a sobre los recursos 

naturales de conformidad con la Constituci6n P~ 

Lítica de México, particularmente en el sector

energético, 

El protocolo entr6 en vigor a los 30 días de h~ 

berlo firmado México (24 de agosto de 1986), 

Cabe citar que México suscribi6 f inalrnente el Protocolo -

de adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio (GATT), el viernes 25 du julio de 1986 en la sede del ºE 
ganismo en Ginebra, Suiza. 

As!mismo, el decreto que aprueba el citado protocolo de -

adhesi6n fue publicado en el Diarjo Oficial de la Federación el 

29 de octubre de 1906. 

2.2.- Suscripci6n de Códigos de Conducta 

Durante las negociaciones de México para adherirse al - -

GATT, la represcntací6n mexicana declar6 que en un per!oc.lo de -

seis meses contados a partir de la fecha de su adhesión al - -

Acuerdo, notificaría su intenci6n de adherirse a los siguientes 

C6digos: 

C6digo de Licencias 

C6digo de Valoraci6n Aduanera 

Código Antidumping 

Código de Normas 

Estos C6digos de Conducta deriv.J.n de las negociaciones c2 

merciales multilaterales de la Rondu Tokio celebradas en 1979. 

Debe mencionarse que hasta la fecha, el GATT ha efectuado 

siete rondas de negociación: Annecy, Torquay, Ginebra (en dos 

ocasiones), Dillon, Kcnncdy y Tokio; actualmente se lleva a e~ 

bo la Ronda Uruguay. 
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A continuación se presenta una descripción de tales ins

trumentos jur!dicos: 

C6digo de Licencias (acuerdo sobre Procedimientos 

para el Tr~mite de Licencias de Importaci6n}. 

Los principios generales de este C6digo son: 

Las reglas a que se sometan los procedi

mientos de tr.:ímitc de licencias de impo,;: 

taci6n se aplicarán de manera neutral y 

se administrarán de manera justa y equi

tativa. 

Las reglas y toda la informaci6n relati

va a los procedimientos para la prescnt~ 

ci6n de solicitudes, incluidas las cond! 

cienes que deban reunir las personas, e~ 

presas e instituciones para poder prcse~ 

tar esas soliCitudes, as! como las lis-

tas de los productos sujetos al requisi

to de licencias, se publicarán sin demo

ra de modo que los gobiernos y los comcE 

ciñnt.es puecian tomar conocimiento de - -

ellas. 

Los formularios de solicitud y en su caso, 

de renovaci6n, serán de la mayor sencillez 

posible; al presentar la solicitud podr~n 

exigirse los documentos y la informaci6n -

que se consideren estrictamente necesarios 

para el buen funcionamjcnto del r6gimen de 

licencias. 

C6digo de Valoraci6n Aduanera (Acuerdo relativo a 

la aplicaci6n del artfculo VII del Acuerdo General). 

El principio fundamental que anima las disposicio

nes de este Código radica en el concepto de valor 
de las mercancías importadas. se establece que el 
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valor en aduana de las mercancías importadas será 

el valor de transacción, es decir, el precio real 

mente pagado o por pagar por las mercancías cuan

do éstas se venden para su cxportaci6n al pa!s de 

importaci6n. 

El C6digo establece que los países en desarrollo 

que se adhieran a ~l podrán retrasar la aplica-

ci6n U.el mismo por un plazo de cinco años para -

ajustar sus procedimientos de valoraci6n a los -

fijados por el Código. 

C6digo Antidumping (Acuerdo relativo a la aplic~ 

ci6n del artículo VI del ¡,cuerdo General). 

Se considera en este instrumento que un producto 

es objeto de dumping, es decir, que se introduce 

en el mercado de otro pu!!:: a un precio inferior 

a su valor normal, cuando su precio de exporta

ci6n al exportarse de un paf5 a otro sea menor -

que el precio comparable, en el curso de opera-

cienes normales, do un producto similar destina

do al consumo en el pafs exportador. 

Código de Normas (Acuerdo sobre Obstáculos Técni 

cos al Comercio Internacional) . 

Sobresalen como principios bSsicos de este Códi

go los siguientes: 

Las partes velarán porque los reglamen

tos t~cnicos y las normas no se clabo-

rcn, adopten o apliquen con el fin de -

crear obstáculos al comercio intcrnaci~ 

nal. 

En rclaci6n con dichos reglamentos t6c

nicos o normas, darán a los productos -

importados del territorio de cualquie~a 
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de las partes un trato no menos favorable que 
el otorgado a productos similares de origen -

nacional. 

En todos los casos en que sea pertinente, las 

partes dcfinir~n los reglamentos t6cnicos y -

las normas, m~s bien en función de las propi~ 

dades evidenciadas por el producto durante su 

empleo que en función de su ciiseño o de sus -

caracterfsticas descriptivas. 

Las partes velarán por que todos los reglamc~ 

tos t~cnicos y normas que hayan sido adopta-

dos se publiquen prontamente, de manera que -

las partes interesadas puedan conocer su con

tenido. 

Estos C6digos de Conducta ya· forman parte de nuestro Dere

cho Positivo ya que los días 4 y 21 de diciembre de 1987 se pu

blicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos - -

aprobutorios del Senado respcc.:to d~ lcE: 4 arder.amientos mencio

nados. Debe hacerse notar que estos C6digos fueron firmados -

ad-refcrendum el 24 de julio de 1987 ~ur el ~~prc~cnt~ntc del -

gobierno do M~xico, pero aprobados por el senado segan las si-

guientes fechas: 

Código de Licencias, el 25 de noviembre de 1987 

C6diqo f\ntiduri1ping, el 25 de novit!mbre de 1987 

Código de Valoración Aduanera, el 1° de diciem
bre de 1967 

código de Normas, el 13 de noviembre de 1987 

Estas fechas son importantes, ya que la fecha de entrada en 

vigor de las mismas, se contó despu6s de 30 días a la fecha de -

su aceptaci6n correspondiente. 
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Antes de entrar a las conclusiones de este trabajo, vale 

la pen~ comentar que el presente tiene por objeto analizar el 

marco jur.!dico del comercio internacional en México, que pre

senta una peculiar dificultad debido a la velocidad y dínami~ 

mo con que cambian las dispvsiciones jurídica~ en esta materia, 

principalmente debido a la exigencia que de medidas de política 

econ6mica resiente el gobierno federdl, 

Asimismo, debido a la necesidad de regular en forma efi

ciente y activa los diferente~ cambios que :.e presentan en ma

teria jur!dica-econ6mica, es coman encontrar que tales dispos! 

cienes no siempre cumplen con los requisitos de seguridad y -
certeza jurídica que siempre debieran considerar. 



e o N e L u s I o N E s 
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CONCLUSIONES 

l. A través del desarrollo del presente tema ha sido posible 

analizar de una manera amplia el r~gimen del comercio exterior 

de México. 

Se ha podido notar que al dar 6nfasis a las disposiciones 

legales que regulan esta materia, frecuentemente se ha hecho -

menci6n a razones y conceptos de carácter ccon6míco. Esto se 

debe a que, m.1.s que nunca, en los úllimo5 tiempos la Economía 

ha condicionado de unn manera dctcrminanlc In f"Voluci6n del De 

recho¡ ojomplos de este condicionamiento se han expuesto a lo 

largo del tratamiento del presente trab~jo. 

Por todo esto, es oportuno comentar -y 6sta sería una de

las conclusiones básicas de esta tesis- que cada vez que la -

Econom!a entra en juego en la vida institucional del pa!s, el 

Derecho lo refiicntc de manera indudable. 

Baste citar dos ejemplos: 

2. Cuando al principio de la administración del Lic. de la -

Madrid, las corrientes e ideüs económicas que la dirigían dec! 

dieron que el GAT'l' consti tu.ía un marco adecuado para la nego-

ci.:i.ci6n cOm(:rcittl lnLeLlldcional y que su incidencia en la cco

nom!a interna resultaba importante, se instrumcnt6 la adhesión 

de M6xico al citado Acuerdo y se procedi6 inmediatamente a la 

elaboraci6n de la Ley de Comercio Exterior y del Reglamento -

contra Pr~cticas Desleales de Comercio Internacional, que aqu! 

fueron comentados. 

3. Cuando al final de dicho pcrfodo gubernamental la cconom!a 

~exicana cntr6 en una profunda ~risis por el descontrol de alg~ 

nas variables econ6micas, como la inflaci6n, nuevamente las co

rrientes e ideas econ6micas del gobierno decidieron implementar 

un programa económico emergente (PSEJ , y dentro de 61 un aspee-
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to vital para el comercio exterior como lo es la apertura comer 

cial; entonces otra vez se procedió a modificar. ordenamientos -

jurídicos, en este caso, la Ley de la Tnrifa del Impuesto Gene

ral de Importaci6n, para rebajar drásticamente el arancel que -

los productos deben pagJ.r por su intcrn.:>.ci6n en el pa!s. 

4. El gobierno federal se ha preocupado por poner en marcha -

algunos mecan.i.smus jur!U.i.cus J.e fomento al comercio exterior -

que han redundado en gran apoyo y beneficio, principalmente a -

la actividad exportadora nacional, lo que se demuestra con el -

incremento en los tlltimos años de nuestras exportaciones no pe

troleras. 

S. Las recientes medidas prot:eccionistas del gobierno norte

americano en contra de las exportaciones mexicanas, hablan de

la competitividad que han alcanzado en tiempos recientes, y de 

que las autoridades estadounidenses ya se preocupan por este -

hecho. 

6. Todo esto viene a consignar que los planes y programas of! 

ciales en materia de comercio ext.crio!.· y los mecanismos Jurídi

cos de ellos derivados, han alcanzado algunos de sus objetivos, 

lo que debe propiciar en el corto plazo beneficios econ6micos -

generales. 

7. Sin embargo, las medidas oficiales en este rengl6n también 

merecen críticas y 6stas csLar!an encaminadas principalmente a

la decisión del Ejecutivo Federal de reducir los aranceles de -

importación sin conso,3uír una ventaja recíproca por parte de -

los socios del GATT, esto es, que los países miembros tambi6n -

hubieran reducido en el grado en el que lo hizo México, sus im

puestos de import~ci6n. 

8. M~xico siempre basó su desarrcllo industrial en un protec

cionismo muy rígido a trav6s del modelo de sustitución de impar 
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taciones, lo que originó una planta productiva nacional inefi-

ciente, incompetente y con un alto grado de dependencia tecnol~ 

gica. En estos tiempos, lo que se pretende es abrir nuevas -

fronteras a los productos de todos los pa1scs con el argumento 

de que de esta forma la cmprc$a nacional se hará rn~s competiti

va y de que los niveles inflacionarios podrán descender de man~ 

ra notable en el corto plazo. 

La verdad es que en esLe lipa Lle situaciones, nada está e~ 

crito, y a pesar de lo que lns teorías económicas indican, cada 

pa!s funciona y reacciona en forma distinta, por la que se hace 

aan más necesario pcrfecciona1· el c~rco jt1rídico que va a regir 

estos aspectos, er1 este caso concreto, el intercambio comercial 

internacional, a efecto de no sufrir desajustes atribuibles a -

la ley. 

9. El aspecto estrictamente juridico en m3teria de comorcio -

constituye la otra gran vertiente de este trabajo y sobre 61 -

versan las siguientes consideraciones. 

Es importante establecer que la Ley de comercio e.<terior -

mexicana persigue tres objetivos funci.u.mcntalcs: 

Regular y promover el comercio exterior 

Regular y pi:o1novct la economfa del país 

Reqular y protr.ovcr la estabilidad de la 

producción nacional 

10. Es precisamente en el último objetivo señalado en donde se 

centra el nOcleo de la ley de comercio exterior, que se consti

tuye por la regulilci6n de las acciones que se entablan contra -

las prácticas desleales de comercio internacional, para ofrecer 

a la planta industrial un mecanismo de defensa contra el dump-

ing y contra la subvenci6n, que consiste (el mecanismo}, en un 

impuesto que compensa el margen desleal de competencia de mer

canc!as provenientes de otros pa!ses y que se denomina en la -

ley, cuota compensatoria. 
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Esta ley, en conclusión, es un ordenamiento general sobre 

el comercio exterior y específico sobre el tratamiento contra -

prácticas desleales de comercio internaciJnal. 

11. Asimismo, la ley representa un instrumento indispensable 

para conservar y estimular a la empresa nacional, para ser el 

remedio concreto en una economía liberalizada como la nuestra 

y enfrentar a la competencia desleal internacional cada vez r.ic1:s 

sofisticada y contfnua. 

12. El espfritu de la ley en la imposici6n de cuotan compensa

torias (aspecto toral de este ordcna1niento) , se sustenta en el 

principio de daño o perjuicio a la producci6n nacional; esto -

quiere decir que se puede fun<l.:iciamente obligar al importador de 

una mercancía que in,1rcsa al país en cor.<liciones d2 práctica -- . 

desleal, a cubrir la cuota compensatoria correspondiente, cuan

do causa o amenaza causar daño a la producción interna. 

13. Como un principio de segurid~d jurídica, todas las resolu

ciones dict~das cr1 mate1·ia Je cuotas compensatorias y prácticas 

desleales, por la SECOFI, deben ser puOlicaQas en el Diario Of! 

cial de la Federac16n. 

Todo esto es de gran relevancia, por lo que resulta adeCU2_ 

do proponer que la depc11dcncia que va a administrar la ejecu- -

ci6n y operaci6n de esta ley (SECOFIJ, cuente con la infraos- -

tructura fin.:inciera }' humann. neccs.:iria paru por.lar llcvur a cabo 

su labor. 

Para efcctu~r este ti:abajo, la Dirección General de Servi

cios al Comercio Exterior de L1 SECOFI, como unidad administra

tiva encargada de esta función, debe contar con un sistema de -

in!ormaci6n estadística computarizado sobre comercio exterior -

actual izado y disponible, y r..lebe tener asirli smo, una coordina-

ci6n eficiente y ~gil con l~s demás ofici11as gubernamentales -

que toman parte en este trabajo y un personal profesional capa

citado en las diversas áreas que inciden sobre esta situación. 
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14. En conclusión, con todos los elementos informativos y ana

líticos aquí expuestos, caPe esperar que el marco jur!dico en -

materia de comercio exterior represente un soporte sólido para

que la situación ccon6mica mejore y demuestre una vez más la e~ 

trecha vincul~ci6n entre el Derecho y la Economía~ 

15. Oe igual manera, es v~lido proponer lü crcaci6n de un sis

tema de difusi6n adecuado para que las empresas nacionales ca-

nazcan el procedimiento Lle defensa contra pr5cticas desleales -

de comercio internacional, para que pueda ser aprovechado en -
forma ínte.qral. 
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