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INTRODUCCIDN 

El presente trabajo tiene por objeto, r: dar un panorama de 

los aspectos jurldlcos y econ6nlcos del comercio internacional, cuya im·· 

portancia se ha acrecentado en los Oltlmos anos, sobre todo en los pal·· 

ses subdesarrollados ya que han tenido qu! buscar alternativas para lo- • 

grar un equilibrio en su balanza comercial y de pagos,adem4s de la neces! 

dad de exportar productos de mayor valor agregado. 

Durante las Oltimas décadas la comunidad internacional st· 

ha mostrado muy Interesada en lograr una consolldacl6n del libre comerclci 

es por ello que instrumentos como el Acuerdo General Sobre Aranceles Adu! 

neros y Comercio, que es el mhimo representante de estos Ideales haya a.!!, · 

quirido gran Importancia. 

Dicho Instrumento propugna por un comercio regido por los-· 

factores de oferta y demanda utilizando como Qnlco medio de proteccl6n al 

Arancel Aduanero. 

Sin embargo y pese 1 los esfuerzos que se han realizado en· 

tomo a este tema, cada dla el comercio lnttmaclonal st ha tomado .as • 
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dificil y complicado, esto se debe a diversas situaciones pol!tlcu, eco

nómicas y sociales, que propician la creación de barreras no arancelarias. 

cuyo propósito Inmediato es la protección del mercado Interno. Estas ba

rreras aQn cuando no deberlan ser ejercidas por los paises miembros del -

GATT, son tan sutiles y sofisticadas que aQn cuando detectables, slempre

justlflcables por uno y otro medio. 

Por tanto los paises han tenido que buscar alternativas, -

que les perml tan un desarrollo comercial sano, es por ello que han surgi

do comunidades económicas tales corno la Comunidad Económica Europea,ALADI, 

grupo Andl no , mercado ComQn Centroamericano, que si bien en cantidad de

miembros son muy reducidos, sus objetivos son el desarrollo del libre co

mercio dentro de esas zonas económicas. Dichas comunidades otorgan a sus 

mlem.:os no sOlo concesiones arancelarias, sino tambl6n la seguridad del•·· 

desarrollo de un comercio exe11tos en la medida de lo posible de otros ti•. 

pos de protección. 

En el caso concreto de Mextco, tste habla desarrollado 111!· 

ta hace· algunos allos, un sistema proteccionista· que lmpedla en alto grado 

un 'desarrollo comercial a nivel Internacional sano • 

. SI~ 811bargo, 'I buandose en las. fases de desarrollo del ~!: 

merclo en Mblco, bt1 ha tenido que evoludonar. Para explicar lo ant•··· 

rlor, senalo lo siguiente: 
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En una primera fase el pal s por sus recursos naturales ba· 

so su comercio exterior en las materias primas, mismas que le proporclon! 

ban los medios para desarrollar una Infraestructura productiva que SI CI• 

racterizaba principalmente por desarrollar productos de calidad no compe· 

ti ti va en el mercado Internacional, a costos altos 'J muchas veces con tes_ 

nologla obsoleta. EstJ periodo de industriallzaciOn puede considerarse • 

dentro de una segunda fase, aGn cuando su desarrollo dependla de la comb! 

naciOn de explotacl6n y comerclallzaci6n de materias primas. 

En este momento se esta desarrollando una nueva fase en •• 

donde se ha hecho necesario el Implementar medldu que permitan un cambio 

radical de nuestro sistema; se trata de un periodo de reconversión indus

trial que permita que nuestros productos semi-manufacturados como manufas_ 

turados, competir a nivel internacional, tanto en calidad como en precio. 

Se busca el desarrollo de un comercio que no sOlo se base en l~ exporta·• 

clón de maierlas primas, sino también de este tipo de productos, ya que • 

éste es un de los medios alternativos con que s' cuenta para lograr un •• 

equilibrio en nuestra balanza cccnerclal de pagos. 

Dentro del· !mblto Internacional, México ya participa actl• 

vamente dentro de los diversos foros comerciales que por su estructur1. '1. 

objetivos se ~ace'l compatibles con los objetivos ·de Mldco a corto, medl!· 

no y largo plazo. Situación ésta, mu7 controvertida en la actualidad, '/I 

que la participación activa de estos foros, 111 tra.ldo por consecu·encla 11· 

firma 'I ratlflcacl&n de Mlxlco a una serle de tratados Internacionales 11· 
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sea de forma multilateral como bilateral, cuyas Implicaciones IOglcas e· 

Inmediatas son la restructuraclOn jurldlca y econ6mlca de nuestro slste·· 

ma, con el fin de dar cumplimiento tanto a los derechos como a las obllg! 

clones pactadas. 

Crear una Infraestructura sólida que perml ta a México CO!! 

petlr dentro del mercado Internacional; crear una leglslaci6n justa, •• 

prudente y equitativa para hacer frente a las controversias lnternaclon! 

les no son metas f~clles, sin embargo se esta haciendo. 

No cabe duda que México no tiene la experiencia deseable· 

en muchos de estos campos, sin embargo es tan 1mportente su desarrollo • 

que por el lo, el estudio de todos sus elementos abre un panorama· lleno • 

de perspectl vas para todos los mexicanos. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES 

EL COMERCIO INTERHACIONAL Y SU RAZON DE SER 

Desde los tiempos mas antiguos, el hombre, dentro de su na~ 

raiei:a pensante, S
0

e ha caracterizado por luchar dla a dla por lograr una ~ 

jor forma de vida; en un principio con el descubrimiento de la agricultura, 

se dio cuenta que manteniéndose en un solo lugar, podla llevar una vida m6s 

segura que la que tenla como nOmada, observando sus necesidades 'I las car~ 

terlstlcas de las tierras que lo rebasaban, se percato que para su mejor •• 

subsistencia requerla de un lugar, que le proporciona agua, alimentos 'I seg! 

' rldad 'I asl empezó a establecerse en aquellas partes que se lt proporciona· 

ran, generalmente cerca de lagos,. rlos, etc.,. que le daban agua 1n abundancl~ 

'I le facilitaban las tareas de la agricultura; una vez establecido 1n una:··' 

reglón determinada se fue. dando cuenta que sus necesidades no acababan ~hl, 

'I es en·este·momenta:en-i!l· ·que·tl ·hombre:.obsena·qul':clertas:1:osas·que•ll • 

producla, otras tribus no lo tenlan '/·que a su vez algunos di los productos· 

que estas tenlan él no los podla producir 'I asl nace aquello que nosotros •·· 

hemos nombrado como trueque, que. 11 d simple. lntercllllblo de un bien que H · 

tiene en abundancia por otro que· no se pose.e; 

Confonne la clvlllzaclOn fui a~anzando a la par · de este da

sarrol lo humano, sus necesidades se fueron lncr•ntando 1 las pequen11 COll!!!, 
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nidades comenzaron a crecer, a su vez la división del trabajo se empieza a 

man! festar apareciendo dentro de ella hombres que se encargaban de canse· • 

gulr todo a,_uello que las comunidades no tenlan, estos hombres vendrl1n 1 • 

ser los primeros comerciantes, sin embargo poco a poco el trueque comenz6 1 

ser inoperante, ya que algunos productos eran dlflclles de transportar, y • 

asl se busc6 la manera de facilitar esta actividad, apareciendo con .ísto, -

diferentes-antecesores segQn la clvlllzaclOn de que. se tratara, de lo que -

ahora.conocemos como la moneda, que .aparecerla como otra mercancla"que como -

equivalente de otras,·penn'IÚrla asl la obtenclon de lo que se .buscaba, estos· 

sistemas de Intercambio son los antecedentes directos del comercio ictual,• 

lOglcamente para llegar a los niveles alcanzados en la actualidad st tuvo • 

que pasar por numerosas transfonnaclones, donde se presentaron factores tan •. 

determinantes como la aparlclOn de los comerciantes, el patrOn oro, la 1110n! 

da, el papel moneda, hasta figuras mas evolucionadas como los cheques, el •. 

crédito etc. 

Analizando todo lo anterior,. nos podremos dar cuenta que el- · 

comercio desde sus Inicios, ha Ido slempn aparejado con las crecientes.,..,. . ' . ~ . 

cesldades del hombn y por el afln de este de cubrirlas, 111 mlsm un11.'de.--

las causas fundamentales de su nacimiento, esta en el hecho de que el. hm-.:.

bre por sl sólo no las puede cubrlr·y·se ha visto obligado 1 especlall.zar.st•· 

enaq11ello para lo que· el es mis c1ptz y que le pueda proporcionar un llldlO• 

de saciar el resto de sus necesidades. · 

Trasladando esto mismo 1 niveles lnternacl_onales~ los paises 

se han encontrado con el mismo problemi, que ya SH por cuestiones 111011rlf! 
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cas, de población o económicas, ningún pals sobre la tierra ha podido ni p~ 

dra , producir todo aquello que necesita para cubrt r totalmente los requer! 

mientas de sus pobladores y por lo mismo cada dfa han Ido espectallz4ndose

enaqueUo en lo que son m4s eficientes para de esta fonna poder ser mh COI! 

petltlvos dentro del gran mercado Internacional. 

Y asl llegamos a la conclusl6n de que la raz6n fundamental • 

del ccmercióes el facil ltar de una u otra fo1ma la· obtéflcl6n de todo aque

llo que el ser humano requiere para subsistir y ser fellz · " procurando ~~

siempre mejorar su nivel de vida y en el caso de los paises lograr un des•· 

rrollo mas ann6nlco {g11 y equl librado entre ellos. 

EL HERCAHTILISHO 145~·.1750. 

El mercantilismo no pretendió constltulr;.una ciencia econ&I! 

ca, hace algunos anUlsls econ6mlcos par:clales y llega 1 fonnular alguna.··· 

ley aislada, pero esencialmente consiste en una serle.de medidas practlcn- · 

para lograr un fin concreto:. 
0

"El Enriquecimiento del Estado".· 

CUADRO HISTORICO. 

APARICION DE LOS PRIMEROS ESTADOS MODERNOS. 

El poder polltlco se encuentra en las manos del monarca, •••· 

quien se ve apoyado.por la burgues~a comercial, Industrial y financiera 1 • 

por poderoso~ ejtrcltos de mercena~los.- . 

Los poUtlcos y economlstas11 Ingenian para descubrir nu1V1S· 
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fuentes de ingresos; se invertir! todo en un sistema de reglamentac1Gn 

del comercio para hacer entrar divisas y se conceder4n monopo11os comer

ciales, mineros e industriales para abastecer abundantemente al tesoro -

nacional, 

La apertura de nuevas rutas comerciales se debi6 a dos -

grandes motivos¡ ta cafda de Constantinopla y los grandes descubrimientos 

geogr!fi cos, 

En el perfodo de 1450 a 1550 se desarrolla lncipientemente 

una gran afluencia de metales preciosos provenientes de Sud4n y Etiopfa -

para et reino de Portugal, aún cuando ta mh importante afluencia de ellos 

se di6 con ta explotacitln de tas minas de hndr1ca. 

Esta abundancia de metales preciosos produjo un alza nota

ble en los precios europeos a travh de Espina; produjo t111b1'n una b1j1 

en la tasa de 1nterl!s. 

Es tamblln en esta fpoc1 cuando surge la pr111era Revoluc1dn 

Industrial; con el surgimiento de li Imprenta en 1423, la industria textil, 

la sldenlrglca, la metaltlrglca, y un gran desarrollo en 11 agrlc:ul\ura. 

Debido 11 desarrollo comerc:lal e lndu1trl1l 11 hizo nec111· 

r1o el tener facilidades c:redltlclas; en las postrl111rf11 dtl siglo XVI, 'i 

pr1nc1plos del xvn surgieron los grandes bancos modernos en los prlnc:1pa-

1 es pa hes Europeos. 

"En 1696 Palmstruck cred el billete de banc:o •ttldo por el • 
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Banco de Estocolmo. Se trata de un billete al portador, 1 i~rado en ci- -

fras redondas y convertible a la vista. Se .dlfundl6 enseguida en lnglate-

rra y eri los dem!s pal ses de Europa Occidental". (1) 

En esa época se popularizó el uso de la letra de cambio, su

endoso y su descuento. T~mblén surgen las primeras bolsas de valores en •• 

Amsterdam, Londres y Parts. 

LA REFORMA. 

A principios del siglo XVI una gran revolucl6n religiosa VI• 

a Incidir notablemente en la evolucl6n de las Ideas y en las Instituciones· 

econ6mlcas y sociales. , 

Aqul hay que distinguir a dos figuras muy Importantes: Lute •.. 

ro y Calvlno. 

LUTERO. 

Se considera que·;tutero;no .proplc16 eblesper.tar .'del-:esplrl· ·. 

tu capitalista por lis razones .. slgulentes: 

a). Fue slempre.hosiu".11 comercio •. S61o consideraba traba·· 

Jos dignos al del campesino y artesano. 

b) Conden6 el pristamo a l11ter6s. 

(1) Schelfler Amézaga, Xavler; "Historio del Penumlentq Ecpnfimtco•; 31 Ed! 
cl6~; Trilhs; México; plg.U4 ·': -
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e) Consideró la organización jer!rqulca de la.sociedad co~o

el ~rden ijlvlno y predicó que cada quien debla confonnar· 

se con el puesto que le habla tocado, sin pretender mejo

rar ni subir en la escala social. 

Sin embargo un aspecto muy Importante de la doctrina Lutera

na que va a facilitar el surgimiento y desarrollo de ese esplrltu, 11 no- • 

cl6n de "vocación" .que ,para· Lutero tiene un sentido tradicional, pero qu~· • 

en Calvlno adqulrlr6 una forma progresista. "Dios nama a cada hombre. a CU! 

pllr las obligaciones seftaladas por.s~ pos~clón en este mundo•,' por tanto el 

papel del hombre consiste en cumplir su tarea en esta tierra, el trabajo es, 

para Lutero, la obligación mas serla del hombre.· • 

CAi.ViNO. 

·sus principales· Ideas que Influyeron aOn en su contri par• • 

el desarrollo de esplrltu capitalista scin: 

a) Predestinación • Calvlno. consideró que cada h~re IS ob

jeto.de u11'.decretó'.dtv.1no .poi:·•I· que-esta- predestinado.•····· 

la .111vacf6~1· l1 condenación, Independientemente de 11-

conducta que observe. 

b) Vocación • no edste segOn C1lvlno:. lizo alguno entre 11· 

áctltud del. hombre en eso t11rra r la recompenSI en 11 • 

. otra vida.·. Co~· esto destruyó 11 U!c• so.6renat~rll, 1 •• 

cr~. la tilc1 econ6mlc1. que pnvalecl6 en 11 Edad Medl1 • . · ' ~ 

El Individualismo y ti subjel.tvls11111 son consecuenclu di· 

•Referencta: Scheffler '°"1ezaga¡ op; ctt. Pp. 116 
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esta posición. La consecuencia de la vocación es la si-· 

gulente: 

El trabajo - el trabajo es el Onlco medio por el que el • 

hombre puede cumpll r su vocacl6n. 

Seftala que el comercio no es de ninguna manera una actl-· 

tud lnd1gn• , sino respetable con tal de que el beneficio 

no .se logre a expensas de otros • 

. -Las riquezas "Debe reina!' siempre entre nosotros el hum_! 

nismo que haga que los que tienen abundancia de bienes -

puedan usar de ellos como propios; sin embargo, no deben

disfrutar de todo egolstamente, sino que deben hacerse ·

participes de ellos a quienes los necesitan y remediar su 

Indigencia, cada un~ segQn su facultad y medida", 12) 

e) Préstamo a Interés - el dinero como slgn~ monetario, es • 

estéril, pero. transformado en bienes de caP,ltal es produf 

tlvo; ni ·por si mismo, sino porque estos bienes que SI ·:. 

han conseguido' con dinero, son productl vos. Con esto C•! 

vino· acept6 el pr6stamo con lnterts.• 

ESQUEMA GENERAL DEl. MEllCAllUUSlll,. 

El mercantl llsmo toma una forma propia segOn el plfs donde·· 

se practica y la º6poca en que se practlc6. · 

(2) ÚW1m; pAg.118 
* Referen~1a: ~chelfler lvnezaga¡ op. c1t. Pp. UV 
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LA RIQUEZA NACIONAL Y LOS METALES PRECIOSOS. 

Los mercantilistas haclan consistir la riqueza en los bienes 

necesarios o convenientes para la vida, el pals es tanto mis rico cuanto •• 

más produce, y no cuanto mayor cantidad de metales preciosos posee. Sin I!!! 

bargo la riqueza la mide en dinero y de ah! el peligro de confundir el din,! 

ro corrlá:r:lqueza. Mas aan el dinero es el Onlco bien que todo pals esta di! 

puesto a aceptar a cambio de sus mercanclas. Por tal motivo ponen tal énf! 

sis en la acumulacl6n de metales preciosos, lo que ll~va a la confusl6n de· 

algo que distinguieren perfectamente.bien al principio. 

INTERVENCIONISMO ESTATAL. 

Para legrar el objetl vo del enriquecimiento del prlnclpe ·Y • 

de la nacl6n les ~rcantlllstas crelan que la economla debla ser dirigida • 

por er soberano, por tanto propugnaron por una serle de leyes e intervenclo-

nlsmos; slri embargo no hubo leyes ni penas suficientes para detener el fxo

do de los metales preciosos hacia 1as· naciones que hablan: logrado desarro:.

lhr el comercio o la Industria, como lnglalerra y Hollnda, que desarrolla

!'°" una polltt'ca .mercantilista de .tlpo--comerclal• cuyo·obJetlvl'.' era· el obte•· 

ner una balanza comercial favorable; para lograrlo Inventaron un sistema de 

proteccl6n, monopolios, etc. Pasaron después a 11 concepcl6n de la balanza. 

comercial favorable a la de pagos •. 

Pronto su preocupacl6n ~ue la Industria y· su desarrollo para 

poder· competir favorablemente. en los mercados extranjeros.· Para ello 1•· -
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plantaron una polltlca de salarlos bajos, subvenciones a la Industria, pro

hlbicl6n de exportar materias primas y de Importar productos manufacturados. 

BENEFICIO UNILATERAL DEL COMERCIO INTERNACIOMAL. 

los mercantilistas coincidieron .en creer que "lo que una na• 

clOn gana, la otra forzosamente lo pierde". 13) 

SI 'se considera que los metales preciosos constituyen la ver. 

dadera riqueza de un reino, o al menos que la miden, la naclOn que resulte· 

deudora en el comercio tiene que exportar oro o plata y por tanto pierde. 

la acreedora lo recibe y gana. 

MERCANTILISMO BULLONISTA. 

la polltlca que slgulO Espana durante los siglos XVI 1 XVII· 

se bas.6 en la· creencia· de que la riqueza nacional estaba constituida por ti 

stock de metales preciosos acumulados en el .reina¡ el propósito era propl•"• 

ciar su entrada 'I evitar su salida, sin '!'lbargo. los precios en Espan1·1t··

elevaron considerablemente-'/ los. metales preciosos ·sallan para· pagar pi~UE 

tos extranjeros, par.a resolver 'esto SI ·tomaron medidas \tales CCllllO: ·- · . . 
1) Prohlblcl,6n dt exportar metales preclosos,;se crel1 que --· 

de esta 1111nera se'l~raba el enriquecimiento del ·reino 'I la baja de precios •. ~. - . . 
Pero como Bodln lo habla seftalado, los precios tienden a 111111nt1r en 11 PI'!' 

. porclOn en que si. Incrementa el stock de oro 'I plata, si todos Jos d~s--· 

(3) lbldem:· plg. 12s 
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factores permanecen constantes. 

2) Prohlblcl6n de exportar mercanclas espa~olas. Se preten· 

de aumént!1r la oferta de productos· nacionales para bajar los precios. Pero 

se olvld6 llr balanza comercial la cual resultaba deficitaria en Espana lo • 

cual propiciaba· la sallda de metales preciosos. 

3) Prohibición de Importar mercanclas extranjeras. De esta· 

manera se pensaba remediar el déficit de la bahnza comercial. 

4) Sobreestlmacl6n de las monedas eittranjeras. Cotizando •• 

las monedas extranjera~• precio m!s alto del nonnal se pens6 que estas 1flu! 

r!an a Espalla. Asl fue pero las monedas buenas espanolas salieron del p1ts 

y las malas extranjeras entraron a Espafta. • 

Todo se propuso menos el fomentar la producción agrlcol• t • 

Industrial. 

'El resultado fue el éxodo de metales preciosos: Espalla SI •• 

despobl6 por la emlgracl6n hacia América: la agricultura se empobrec16; no• 

s~ cre6 Industria nacional lo cual provoc6 una. pobreza 'generalizada en tollo 

el pafs. 

·TEORI~ DE LA BAWIZA COMERCIAL Y DE PAGOS.'-

ANTONIO SERRA 

Ideas principales: . 

1) La balanza comercial. resulta ¡Je 11$ condiciones econ&ll:-

• Referenc1a: Scheifler ilinezaga¡ •·OP· cit. Pp. 128 
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cas del pals. Las condiciones favorables para un pals son las siguientes: 

a) Importancia del comercio, 

b) Prudencia y revlsl6n de los gobernantes, 

c)' Abundancia de productos para exportaci6n, 

d) Sltuacl6n geoqrUlca favorable, 

e) Aptitudes de la poblacl6n.• 

"Serra distingue la balanza comercial y la de pagos. La ba· 

lanza de pagos es Igual a la comercial, anadldas y re~tad·as las exportaclo· 

nes Invisibles". 14) 

2) Los fen6menos monetarios son slntomatlcos y consecuentes. 

Los fen6menos de fondo son los econ6mlcos, de prod,uccl6n, distribución y •• 

consumo, mientras ~ue los monetarios son consecuencia de los primeros: de • 

aquf'segulrl su polftlca de lndustrlallzacl6n: 

·a) "Explica la relacl6n entre balanza comercial y sobrtstlm! · 

clOn o subestimación· de la moneda, asl como· la entrada o salida de 1111t1l11-. 

haclendo'.ver que la entrada o salida es una consecuencia de la balanza de P! 
gos~.(S), · • 

b) La exportación de metales preciosos lejos de ser $1einpre· 

perjudicial, puede contribuir en muchH cosas al aumento de los mismos. ·

Porque .. el que exporta dinero lo hace CQll objeto de ganar, por tanto, a la -

exportaélOri de.méU.l,P.recloso. sucederl una repatriación de 111ayor cantidad del 

(4) w.dml; plg. t38 
(5) WJli:lll. plg. t38-t39 . 
• · Heferencta: Schetfler Amezaga:"Hhtgrfa del Pensamtegtg Ecgg§mtcg• Pp,137 
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mismo. 

3) Preem\nencla de la lhdustrla de Ja riqueza nacional. 

a) La Industria es menos aleatoria que la agricultura. 

b) Es mas extensible ya que los rendimientos en ella son cr! 

cientes. 

c) La Industria goza de un mercado. mh seguro que el de la • 

agrlcul tura. 

d) flnalmenie deja mayor "beneficio que la agricultura. 

lllOMAS HUM ( 1571-1641). 

Su postura en cuanto a la riqueza es "la posesl6n de todos • 

aquellos bienes que son necesarios para la vida urbana: sin embargo en su • . . .. ,, 
obra se da ·toda una estrategia para aumentar el stock de metales preciosos. 

E.1 medio que se.nala para aumentar ese stock e~ el comercio exterior. La • 

regla q~e ha de observar es la de vender mas en valor de lo q~e lmportamos."'-3b1s 

Medio para obtener un saldo favorable· de la balanza de pigoc 

.Il DISMINUIR IMPORTACIONES •. 

a) Aumentar la produccl6n. agrlcola sobre todo de aquellos •• 

productos. que hay que Importar. 

: · b) Disminuir el consumo de artlculos ex~ranjeros.· 

e) .Suprimir e"t consumo de lujo. 

\381s) Weber Max: ·Hlstpr1p ~c0n6m1sa General ":Fondo de Cultura Econ&nic~; Hb1co¡ 
1942 ¡ Pp. 360. 
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11) AUMENTAR LAS EXPORTACIONES. 

a) Favorecer las manüfacturas. Conviene liberar de lmpuestos

aduanales a las materias primas necesat.Us para produi:lrlóu 

b) Vender al extranjero al precio m!s al to para obtener los ma-

yores Ingresos, 

c) Cautela en los lmpuestosrde exportact6n con objeto de no··h! 

cer subir su precio. 

111) FAVORECER LAS EXPORTACIONES INViSIBLES. 

SI las mercanclas son transportadas por buques nacionales. Y! 

lar de las export~clones • costo Inicial del producto + S por flete, seguro 'I 

ganacla<del comerciante. 

Vator de las Importaciones • costo del producto en ti p1l1 d•· 

origen - S de flete nacional, ganacla del comerlcante, seguro, Impuestos de - . 

aduana: porque todo esto no es .dinero pagado al extranjero, sino compen11clo

nes.entre les nacionales y entre ellos y el fisco. 

SI las mercanclas··sOil·transportadas por llUqüis extranjeros.· 

Valor de las exportaciones • costo Inicial + derech~s ~e 1du1n11. Y1lor-·d1 • 

las lmpor.taclones • costo ·del producto en el pds Importador·- Impuestos. 

A deducir de la balanza comerClal las p6rdldas d• n1v(o1 1 11-

dlnero· que sale i1el pal s. 



14. 

Para favorecer las exportaciones Invisibles: 

a) Aumentar las partidas Invisibles transportando las .mercan· 

cfas en buques nacionales. 

b) Favorecer el comercio de tf3nslto mediante la creaclOn de • 

puertost libres para los artfculos Importados con o~jeto de ser reexportados. 

El LIBERALISMO ECONOHICO. 

SITUAClON ECONOHICO-SOCIAI.. 

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, el • 

comercio exterior fue'el.motorde la economfa Brltanlc1; esto proplcl6 11 n1cf·

mlento de nuevas Industrias sobre todo algodoneras en el siglo XVIII. L1 si

tuación de los campesl nos Independientes se torna crftlc1 y1~qu1 sus produc=11 

tos no competfaa ~on Jos extra.njeros. Esto fundado en 11 polltlc1 merc1ntl·

Hsta tendl ente a bajar los precios de Jos productos base para producir a Pr! 

clos bajos. ·Esto acarre6 una fuerte mlgracl6n de los campesinos 1 111 Gran

des ciudades tn"dOnde OfrtCfall 1 11 nacfente lndustrll mano de Obra aburid1ntl 

y baratr;,. • 

. LIBERALISMO ECONDHICO O SISTDIA DE MERCADO LIBRE. 

"Es Importante distinguir entre el sistema liberal 1bstracto Y 

el sls~ema 'i¡Ue. realmente estuvo en vigor en los paises de Europ~ Occidental -

de.sd~ finales del siglo XVl~l .hasta la primera guerra mundial. El prl111ro es 

•Referenc1a: Weber Max;"Hutoria Econ&n1ca General"¡ op cit. Pp • JBO 
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un sistema te6rtco, un modelo abstracto del comportamiento económico bajo - -

ciertas hipótesis que nunca se realizaron plenamente. El segundo (capitalis

mo liberal) es el slste111a, que, Informado por los principios del llberillsmo

econOmico r!g!6 en realidad la vida económica y social de los paises Europeos 

por mas de un siglo. W 

El PROBLEM.\:.EtONOHICO Y SUS SOLUCIONES. 

El ·problema económico puede· definirse como "la asignación m&s

adecuada de los recursos escasos y polivalentes para obtener el ml~lmci posi

ble de producción, con el menor esfuerzo posible".• 

El problema económico :consl;te en ~aber: 

a)' Qué es lo qu~ se va a producir. 

b).Culnto se va a producl r 

'c>' Cómo se v1 a produclt. 

d) Para ·quién se vi a producir. 

Para·11·:soluct6n de este problema,.har=dos . .alternatlvu:dlaiioi!•• 

tralmente· opuestas:. 

a) La de merc1do libre, 

b) ~· de planlflcact6n compul.slYI. 

( 6) Schelfler Maézaga Xavler; "Historia dp! Pensnmtentn ErgnAmlco•; 31 Edl
ctón; Trillas; M6x!co, plg. 195. 

• Reterenc1a: Weber Mlx; •Htstorln t&pnÓm1sa Gencral:"op .. ctt. Pp. 384· - . 
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La primera pretende que, concediendo la soberanla a los consu• 

midores el problema se resuelve por si solo. 

La segunda acusa a· 1a primera de la falta de racionalidad eco

. n6mlca, co~clbe a la nación como una gran empresa que logra h m!xlma raclon.!. 

lldad ·ecoñ6mlca. 

ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE LIBRE MERCADO. 

ESTRUCTURA JURIDICA. 

Para que el mercado libre funcione se requiere: 

a) Derecho de propiedad sobre los bienes de produccl6n;· 

SegOn los liberales debe ser absoluto e Ilimitado. No debí estar grav1do po_r 

ninguna funcl6n social,_ ni por Umltaclones por parte del estado. L1 consld! 

ran ccmo la piedra: angular del orden socl1I •· 

b) Libertad absoluta· en el campo· econ6mlco. 

Dentro de este ramo las Uberales aducen a lo .siguiente: . . . 
1 ) LI bert ad de competenc 1 a •. 

2) Libertad de produccl6n. 

3) Libertad de comercio; 

4) .Ubertad de .trabajo. 

5) Übertad de. mercado 

&) Libertad de consumo. 
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las opiniones con respecto a este esquema de mercado libre se 

pueden dividir en dos: 

a) los optimistas como Ada111 Smlth y Juan Bautista Say, quienes 

creen que mediante el slstellil ile" llbre mercado la sociedad gozara de un pro

greso constante e lnlnterrU11pldo. Adam Sml th Introdujo la famosa •mano lnvl~ 

slble~· que todo lo armonlZI para qué;la humanidad alcance la mayor fellcldad. 

b) Los pesimistas: como David Ricardo y John Stuart Mlll, qui! 

nes creen que el pr_ogreso se encuentra .bloqueado. Ricardo funde su pesimismo · 

en la teorfa demogratlca de M~lthus, en la de los rendimientos decreelentes y 

la de la tasa decreciente de los beneficios del capital; mismas que si anali

zaran a fondo mas ade 1 ante. 

·Pero, mientras Malt~us y Ricardo piensan 110 el llberallslllO econ,! 

mico como solución posible para los problemas del .mundo; John Stuart Mlll ·SU! 

tltuye la Idea de la •mano Invisible" de AdamSllllth por la mano visible del •! 

tado y pide que este Intervenga pari socializar la renta de la tierra, pide .1 

los trabajadores que se agrupen en cooperativas de produccl6n para llberarse

de .las. condiciones miserables de" proletarios. Con John Stuart Mlll ti ll~er! 

llsmo ·alcanza su m!llma· per.feccl6n como teorfa pero desemboca en el Interven-· 

cloÍllsmo estatal como doctrina •. : * 

FUNCIONAHIEHTO DEL SISTEMA DEL MERCADO LIBRE.: 

•so BE R A N IA DEL ·e o~ su H 1Do11 • 

•Reterenc11: Thomas Robert Milthus; ~Ensayo sobre el Prlnclp!o de la Pobl1c!On:•. 
Fondo de Cultura Econ&nica¡ M6xico¡ 197.?: Pp. 123 
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PRODUCC ION DE B 1 ENES DE CONSUMO. 

Los consumidores son los que van a obligar a los empresarios a 

producir lo que ellos desean consumir, asl como la calidad 'i cantidad que ~ • 

quieran.' Los empresarios Invierten para producir blénes para venderlos en un 

mercado Incierto en cuanto a cantidad y precio. Como el mercado es competlt! 

vo el producto.r se ve obl lgado a vender a precio mas bajo que sus competido·· 

res o por l.o menos ,al mismo precio; para esto el empre~arlo. necesita Importar 

técnicas de producclOn eficientes, una correcta organlzaclOn de sus empresas, 

reallzaclOn de trabajo, etc. 

PRODUCCIO,N DE BIENES DE CAPITAL. 

•La producclOn de bienes de capital requiere un ahorro previo ... 

es decir una dlsmlnuclOn del consumo;¿c6mo se logra un ahorro voluntario de • 

los consanildores? Eó el caso de que el nivel general de precios. vaya sublen• 

do, los empresarios desean· ampliar las Instalaciones ~xlstentes ... p1ra ello· 

necesita capitales que se presentan como demandantes. de crtdlto en ~I iierca..: · 

do de·caplta1es-. ..... Supo~gamos que• la ..;-oferta es-lnsufldente para satisfacer 

la dem~nda ... El precio del capital (Interés) .sube ... Ahora bien el consU1111.:. 

dor no ·solo elige entre la compra de este bien o del otro, Sino tambl6n entn · 

gastar su dinero !hora, o ahorrar parte.de'su dinero: al subir la. tasa.de tn-. 

terés aumenta el aliciente para el ahorro.;. Y as! se logra el. equlllbrlo en· 

tre la Invé~sl6n (demanda de capital) y oferta C.horro)~. <7·> 

e 1> lbJ.WI: pag. 206-201 
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AS!GHACIOH DE RECURSOS ESCASOS Y. POLIVALENTES • 

. los consumidores a través de sus votos obligan a los empresa•~ 

rlos a producir los bienes de consuma que desean y en 'tonse~uencla los bienes 

de capital que deben producir. Por lo tanto los empresarios tienen que _pasar 

sus pedidos de mater!as,prlmas en función de estos deseos. Siguiendo esta •• 

teorfa los productores de materias primas deberan elaborar lo que el empresa· 

rlo _requ~ere concentrando su producción a estos campos 'I en consecuencia t~·· 

blén el trabajo hu•ano se concentrara a la producción de dichos bienes. 

RfAl.IZACION DEL HAXIHO BIENESTAR SOCIAL. 

Soclallzacl6n de los beneficios. 

Gracias al funcionamiento del sistema del mercado libre, los • 

consumidores no s61o·detemilnan la produccl6n sino que se co~vlerten en lai • 

beneficiarlos de las ganaclas de los empresarios. Para canprender esto debe-· 
. . . 

mos, considerar que el cUculo econ.6mlco' del :costo Incluye ademls dt tocias·• • 

los elementos-que la contabilidad considera;. la retrlbucl6n nonnal del traba~. 

jo ~presarlal, del capital Invertido 1 de la renta del terreno, de 1c~ard0·· 

con los costos de sustl tucl6nJ • 

Por tanto cuando demostramos· que el jue;o de la competencl t (o~ 

tiende Inexorablemente a hacer de~aparecer el beneficio, queremos decir ti bt 

neflcl~ excepcional, es decir, el que se obtiene c¡¡and~ todos los productos·· 

*Referencia; Weber Hax; "Histoc1o Ecpn!lrg1c• Gener11r:• OP• cit. Pp. 391 
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de producción han sido retribuidos a sus tasas nonnales. 

"Supongamos· por ejemplo que en una Industria determinada el re! 

dlmlento de la Inversión es de un 301 siendo asl que el rendimiento normal e! 

del IDOS. Este beneficio excepcional en la Industria (slntoma de que la pro· 

ducci6n es Insuficiente con relaci6n a la demanda), es un aliciente que atra1 

nuevos conceptos para la inversl6n en esa industria. El allclénte"durarl ha~ 

ta que el aumento d.e la produccl6n .(oferta) haya hecho bajar el rendimiento · . . 
al 101., En este memento, la industria habrl encontrad1> su equilibrio, y el 

beneficio exc~pcional habra desaparecido a favor de los consumidores•. (1) 

Sin embargo y con el ejemplo anterior lo que sigue en un segu.!l 

do·momento es que el empresario siempre !nnovadcry dinamito no queda confonne 

con esto con lo cual lmplanta;a como estrategia la raclona1Ízacl6n del traba· 

Jo, conqul star nuevos mercados e Introducir técnicas mis eficientes de produ~ 

cl6ti; gracias a esto lograra recuperar su antiguo beneficio pero medl~nt1 la· 

reducci6n de sus: costos.· 

IHP.OSIBILIDAD: DE·:tRISmGENERALES~ 

juan Bautista Say enuncl6 su tainosa ley di los mercados di·~" 

clendo que·: •tos ·p.l'oductos se cambian por productos·,. .r• que en 11 ctrculto

de cambio M- D- M (mercan~ra. dlnero-rnircancl1, diferente), 11 111011ed1 no

es-sino un Intermedio que facilite el cambió ... Altor1· b·len, teniendo en cuen• 

. t.it ~: pag. 2os. 
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ta que los hombres desean continuamente disfrutar de mayor nOmero de satlsfa_s 

tores, ¿qué es lo que Impide comprarlos? la falta de dinero: por tanto, a ma

yor produccl6n, mayor cantidad de Ingresos para poder comprar•: "la oferta • 

(producción) ~rea su propia demanda". (~I 

"Pueden ocurrir crisis parciales en el sentido que se produjo· 

una cantidad excesiva de un articulo ·cuando el pObllco no lo deseaba. Pero • 

el mecanismo de los. precios se encargara pronto de corregir esta anomal11 pe-

0nallzando.la con pérdidas a los productores ••• ,¡(••) 

• ••• también puede suceder que algunas personas prefieran aho

rrar parte de sus Ingresos: pero como el ahorro esta tamblen orientado por el 

precio del dinero y del cap,ttal (Interés) el ahorrar:se Iguala 1 11 lnverslOn. . . 
El ahorro Implica una modlflcaclOn en la estructura del consumo, pero no una

dlsmlnuclOn ••• la cual Implica que lo que el ahorrador dej1 de gastar en bit· 
' . 

nes de consumo, lo gastan los Inversionistas en bienes de cpaltal, materias • 

primas; etc •••• (u) 

REAl.lZACION .. DEl: EQUILIBRIO· INTERHACIOIW:'DE :ros METALES PRECIOSOS•·. 

Los liberales seftalan que el sistema de mercado libre se 1nc1!, 

11.a de repartir los metáles preciosos entre todos los paises que practican el· 

libre comercio exterior; de ~onna que cada un() t~nga la cantidad requerida •• 

por su actividad econOmlca. 

j'J ~: pag. 210 

tlij m:· CIB: IH-212 



De tal manera si un pals tiene más oro. del que serla necesa-

rlo de acuerdo con su produccl6n, el mecanismo regulador es el slgul~nte: los 

precios de lo~ productos nacionales suben; las Importaciones aumentan, las e! 

portaclones· disminuyen, as! la balanza comercial es deficitaria; el oro sale

del pals· y el equ11lbrlo se. restablece. 

SI por el contrario el pa.ls sufre escasez de oro, el mecanismo 

actuarla como slgu~:. baja de precios nac.lonales, dlsmlnucl6n de !mportaclones; 

Incremento de exportaciones, as! se logra 11 entrada de oro. 

Resumiendo, senalaré las ventajas del sistema te6rlco del llb! 

rallsmo. 

1) Empleo cfptlmo de los recursos escasos y poli va lentes gra•-· 

clas a los precios libremente formados en los respectivos mercados. Cull· •• . . 
quier modlflcacl6n de la demanda de los consumidores se transmite IMJedlata·-

mente a los que producen para el· consumo, y estos las retransmiten a los pro

ductores de bienes de capital y de .. materlas primas. 

2) Se 1ogi'a el respeto absoluto de .ia libertad de cada uno· di·'" 

los agentes.de la vida econ&ilca. 

3) Se logra la organlzacl6n espontanea d1 la economla para ........ 

tlsfacer las necesidades de los consumidores que conocen sus deseos mejor· que·· .. 
todos los planificadores. 

4) Se iogra que la campetencli trabaje especialmente para;ti~•" 
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consumidor, ya que los beneficio~ excepcionales del empresario esUn contlnu!. 

mente minados:por la acción de ta· competencia que los obliga a vender a pre-

eles mas bajos. 

Ahora pasaremos al al'IUlsls de las teorlas econOmlcas de Adam - -

Smlth y David Ricardo, grandes promotores del llberallsmo·econOmlco. 

MlAH 
0

SHinl ( 1723-1 ~90), 

Su obra principal "lnyesttgac!ones sqbre ta Naturaleza x Cau-

sas de la Riqueza de las Naciones•. 

Su objetivo es el descubrir en que consiste la riqueza de una

nacl6n,LcuUes son los medios para conseguirla? su respuesta sera distinta de . 
la de sus predecesores: ni exclusivamente por el comercio uterlor, ni exclu-

sivamente por la agrleultura sino por el trabajo y el ahorro;. 

ere~ en el orden natural que se verlflca necesariamente con·•· . . 

tal.de que el estado no Interfiera. La libertad econdmlca se Impone Pº".: lOI•· 

motivos siguientes: 

tJ A p~lorl. El ~rden espont\neo es el. mejor de tocios. ~11,. · 
mejores .Instituciones son aqu.ellas que se Imponen· por si mls1111s sin necesl-

dad de coaccl6n externa. 
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2) A posterlorí La observaclOn psicológica demuestra que cada 

Individuo es el mejor juez 'para decidir lo que m!s le conviene y para elegir

los medios conducentes al fin propuesto. 

3) Por la armonla preestablecida. la famosa •mano lnvhlble"

que se encarga de lograr que el Interés general sea Igual a la suma de todos

los Intereses particulares. * 

La tesis fundamental de Smlth es la libertad econ6mléa. El -

equilibrio entre· la produccl6n y la demanda se lograra por medio de los meca· 

nlsmos del mercado, siempre 'I cuando se deje actuar en un régimen de completa 

libertad, gracias a la cual ·tanto capital como trabajo se orientaran por los

precios formados en el mercado libre. Igualmente ocurrlrA con la formacl6n -

del capital: si este hace falta en un pals donde las Inversiones sean "'t.entl-
. . . . 

bles, subir& el tipo de Interés en ese pafs y el ah~rro privado fonnado en d! 

versos paises. respondera a esa prima. 

En su obra •tnyp5tlgactAn sobre ta "NnturnJezn y r111s1s d• ••-: .. 

a1g11e••·de··••• Nnclooes•..,., publlcada:4!n·:.t'776· Ada111.Smit~ analtz1: .. 

TEORIA Da. VALOR. 

LI Riqueza ·• Deflnlc16n: 

"El trabajo anual· de cada .nac:l6n es 11 fondo que en principio 

*Keferenc11: Adam smtth¡ ~rnv91t1gac10n spbrg ,, N1tyCaje11 y ''Y'ª' de le ªll''ª; 
dr Ju Nacfone$"l Traducc16n de Gabriel franco: fondo d~ Cultura Econll!11fc&¡ tea• 
1958. 
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la provee de todas las cosas necesarias 'f convenientes para la vida, 'f que •• 

anualmente consume el pá1s. Dicho fondo se Integra siempre, o con el produc· 

to Inmediato del trabajo, o con lo que mediante dicho producto se compra en • 

otras nation~s•. (IZ) 

Medidas del Valor en Cambio: 

Sml~h se plantei el problema de saber como se puede medir el • 

valor en camblÓ de los objetos. La primera respuesta espontlnea a estl pre·· 

gunta es la de que la medida del valor de cambio viene dada por el dinero, ya 

que los objetos no se cambian directamente entre sl, sino por dinero que eJe! 

ce una funcl6n de cambio y de coman denominador de valores. Pero este patr6n 

universal de valores tiene el Inconveniente de ser un patr6n variable, y1 que 

el oro y la plata cambian de valor segOn su mayor Ó menor produccl6n. lo que 

a Smlth \e preocupa es encontrar.un valorfmet.;, Invariable, fijo y unlverHl· 

que. sirva para todos los tiempos y lugares. 

Smlth aflnnO que el t~1b1Jo es 11 medida real del valor de CI!, 

blo de ·toda mercancfa~ · Smlth propone al trabajo como medida de valor de e-.-· 

bias· mezclando dos acepciones distintas: 

1) lo que le cuesta: el tr~baJo qu1 h1 empleado en la 1dqulsl• 

cl6n de ser objet611 •. 

b} lo que. vale. po~ 11: el trabajo que, 1 cambio de ese .obJito¡ 

puede exigir a otra persona. 

(11) Ada11·Smlth •tnvestlg11c!On sgbce ~' N•r·wt l' 5"'H' ti• i'• 8191111· ft.;! 
111 Nnctones• Libro IV; traduce! n 1 1 e c dn e wlñCannan, • 
cl6n; Fondo de Cultura Econ6mlca;. Hhlco; 1958; P.lg. 402. 
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l·Porqué el lgl6 Sml th eJ trabajo como patrón universal del va~-

lar de cambio? 

a) Porque el trabajo es la fuente de toda riqueza. 

b) Porque trabajo Igual supone .segOn Smlth Idéntico sacrlfl-

clo. "Iguales cantidades de trabajo tienen¡ en todos tiempos y lugares el -

mismo valor•. 

Sin. embargo, el trabajo entendido como esfuerzo, no pueda ser. 

la medida universa! del valor, y1 que dlch1 medida sera subjetiva, Imposible 

de determinar concretamente y variable. 

Adam Smlth también sena11 el c1pltal y, la tierra como fuente

de nuevos valores:.que vienen a anadlrse a los fonnados por el .trabajo. De -

ahl que la obra de Adam Smlth haya dado lugar a dos Interpretaciones dlfere! 

tes: la de la productividad del capital y la marxl~ta da la explotacl6n. 

PRECIO NATURAL Y PRECIO Ca4E1\CIAJ. •. 

La dlstlncll!n entre. natural· y. c0111erclal es muy. Importante en-- · 

la teorla de Adam Smlth1 por ser teorla del equilibrio en periodo largo.· 

"El precio natural es el que esta formado por las tasas· co-:;. · · 

rrlentes da 
0

cada 
0

uno ·d~ sus elementos: salario, rentas y beneficios•. ·ti) : . . 
Con esta deflnlcl6n Snllth Incurre en un circulo vicioso ya qu1·deter11ln1 il-

OI) Ib!dem; Ll.bro I; pag. 54. 

'· 
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precio natural de las mercanc!as por el precio natural de los salarlos, ren· 

tas· y beneficiarlos, entendiendo que el precio natural de los salarlos viene . . 
dado por el precio de las subsistencias. Para escapar.: a este clrculo vlcl~ 

so habrla que recurrir a la teor(a económica del equl llbrlo o seg6n la cull

los precios dependen los unos de los otros y se detennlnan slmultaneamente. 

· Pero esta teorla era desconocida en los tiempos de Adam Smlth. 

~av.ld Rlcardoy.Juan Bautista Say llamaron •eostos de produc

cl6n" a los que Smlth llamaba ~precio natural". 

El precio comercial de cada mercancla viene dado por 11 rel! 

cl6n entre la oferta ·y la demanda para ~ada mercancla. en un momento deteml

nado' 

Adam Smlth se refiere a la llamada demanda •efectiva en can·· 

trapaslcl6n con la demanda •absoluta•: esta Clltlma vendrl1 dad1 par lH ntC! 

sldades, por el desea de ~ampr•: la primera aftade a este deseo las medios de 

compra, es decir, el resp1ld~ monetaria del deseo. • 

Smltll quiere demostrar que, en un rAgl111én de perfecta liber

tad, el precio comercial es él mas baja que 'se puede aceptar: es decir 11 11 

mas ventajoso para ~l comprador 1 "' que pe1111lt1 11 empreurlo, al obrero 1• 

al terrateniente obtener.' sus retribuciones na'nnales. 

El mercado, por 1111dla de ·SUS mecanismos, IS el que SI enclrgl 

· . •Referenctu· Adam S~it~; •tnvest!gac!On sobre la Naturaleza 'y caym de Ja rlgym., 
de Jas'Nac1ones''.: op. cit. Pp. 204 . · · 
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de orientar a los trabajadores y a los inversionistas de fonna que el precio "! 

tura! s~a el precio central hacia el que gravitan continuamente los precios

de todas las mercanchs. 

Como critica a la' teorla eco~Omlca de Smlth se puede senahr· 

lo siguiente, que va en relacl6n eón la realidad econ6mlca: 

a) "Que la aflrmaci6n de Snilth supone una perfecta movll ldad· 

del capital para entrar en una lndust~la o retirarse de ella, lo que es In-· 

compatlble·.c~n los costos tan elevados de las Instalaciones modernas•. (• 4 l 
b) "Descuida el hecho de que los productores se esfuerzin slem· 

pre por diversificar sus productos, aunque no sea sino por la pres1nt1cl6n • 

y el embaJaje, con lo que consiguen escapar a la sltuacl6n de competencia •• 

perfecta•. (ISI 

Para Adam Sllllth, si existe perfecta llbe~tad econ6mlca, exls· 

te tambll!n la libre competencia; esto es falso ya•que puede existir libertad . 

econ6mlca perfecta y sin embargo ·habra, no s6lo 110nopollos de hecho, sino.··· · 

ollgopol~os 'I competencia lmperfectl. Por tanto en ninguna de estH •IJ:rot! 

tructuras econ6mlc15 existe la tendencia del precio comerclai 1 coincidir •• 

con el n_atural. • · 

TEORIA DE LA DISTRlllllCION · · 

Adilll.Smlth distingue 3 clases de Ingresos: 

( 1.11) J.W.e!D, p_!g •• 6.3.-64 
< 11} iwmu. pag. 65 



LOS SALARIOS. 

Salarlos 

Beneficios 

Renta · 

29. 

Se detennlnan por convencl6n entre las partes contratantes, -

cuyos Intereses son totalmente· opuestos. 

Adam Smlth sellala que el salarlo mlnlmo a recibir un obrero -

debe ser aquel que sea suficiente para mantenerse él y su faml Ita; su tea-

ria del nivel mlnlmo de los salarlos la obtuvo de lo~ estudios que Cantlllon 

realizó con respecto a este tema. 

Sin embargo, su pensamiento sobre los distintos niveles de S! 

!arios en relación con las distintas fases del desarrollo econ6mlco del pals 

queda perfectamente expresado a contlnuacl6n: 

"El .salarlo alto,· Hf. como IS el efecto neceS1rlo, es-tlllbHn. 

el slntoma natural del crecimiento de 11 riqueza nacional •. · El que·no ptl'lll• 

te sino el sustento del trabajador en el slntoma natural de que lH cosas '' 

hallen en sttuacl6n _estacionarla, y; finalmente,. 1l 11larlo que.ni slqul1r1 .. 

permite subsistir al obrero '1 lo obliga 1 morir di hambre, IS tl signo di •• 

que· 11 rlq~eza nacional va ~reclend~·. 1 ~) 

(lf) llllm: plgs. 76-77. 
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Una objeción contra la teofla de Adam Smlth, es que considera 

al salarlo como al precio de una mercancla, y que piensa que el mejor precio 

es el que viene determinado po·r el libre juego de.: la oferta y de la demanda 

. en el mercado de trabajo. Sin embargo no hay ley de oferta y demanda que -

justifique un salarlo Infrahumano, corresponderl por tanto a las Institucio

nes sociales y a la leglslacl6n el tomar las medidas para que esto pueda ser 

posible. • 

Por otro lado siendo que Adara Smltn senala el problema que -• 

hay en los contratos laborales, nunca modifica su pensamiento de libertad a! 

soluta, permitiendo del alguna manera que el estado participara en la concl

llaclOn de Intereses. 

Sin embargo su mis grave error es que Insistiendo en la 11lm! 

laclOn del trabajo como una mercancla, ºAdara Smlth llega 1 11 aslmllacl6n -

del .hombre mhmo con la me.rcancla. 

LOS BENEFICIOS Da CAPITAL. 

Adam Smlth nunca distingue entre "beneficia• ·del empresario e 

"Interés" del capital. Para 61, el Interés no es slnó una fonaa algo partlc_q 

lar del beneficio; el Interés es la remuneracl6n del capital 'I su tua tltn-· 

. de a disminuir a medida que aumenh 11 seguridad de las Inversiones 'I 11 - -

. prosperidad econ6mlca del pal~: por tanto no ha1 necesidad de regdlarlo. ·.En 

cuanto al benefl.clo hace notar que éstas dependen de los precios. 

*Heferencia: Weber Max; ."Hhtqr1a Ecgn&i!ca Genera!•¡ o~. c1t. Pp. 392 
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En cuanto al. ahorro nota Adam Smlth, que sin ahorro no hay -

acumulacl6n de capitales y sin acumulación de capital no hay aumento de ia -

productividad, y tampoco, por conslgulénte, enriquecimiento nacional. 

CRITICA DE.ADAH SMllH Al MERCAKTIUSMO. 

ti No es exacto que una nación no puede ganar sino lo que -~

pierde la otra. Tanto el comercio nacional como el Internacional pueden ser 

provechosos para ambas partes. Con el comercio Internacional ambos paises -

ampll an sus mercados, ademas ambos pal ses tienen costos de producción dlStl.!!, 

tos; 

David Ricardo pondr.t de relieve que cada pals gana cuando ambos ti,! 

nen costos comparati'vos distintos. 

"SegQn Adam Smlth lo que debe procurar una nac16n no es el -

saldo favorabl~ de la balanza de pagos, sino el de la balanza produccl6n-co.!!. 

sumo. La nacl6n que consigue ahorrar parte d' su producto nacional 1 lo In

vierte se va enrlqueclendo.m.ts' y m.ts, mientras que·:la naclórr que c;;,;¡ume·ús.~;. 

de lo que produce se empobrece•. <1i) 

2) L~ acumulación de metales. preciosos no puede asegurar tl 
progreso econ6mlco de un 'pals. Es Imposible que un plls ac1.111ul1 mayor. cant.!. 

dad de oro. y"plata de lo que requiere para sus necesidades monet1rl1S •. · 

(17) ~ •• Schelfler Amézaga; •11tstgc!1 det Pensnmlento EcgnCmlco"; plg. 
257. 
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3) Las barreras y restricciones aduanales sólo sirven para •• 

orientar mal al capital. SI no existieran esas barreras los capitales gula· 

dos por 'los precios del mercado libre, se lnvertlrlan en los paises y actlv! 

dades donde la productividad es mayor. La consecuencia serla que los caplt! 

les aflulrlan a los paises 'I actividades que los necesitan ya que en ellos • 

darlan un rendimiento superior al que dan en los paises y actividades donde· 

no son necesarios. 

Sin embargo en este punto Adam Smlth es demasiado optimista,• 

para ello basta con examinar en la actualidad las Inversiones dt capital ex

tranjero en los paf ses subdesarrollados, el cual muchas veces no busca tanto 

el mayor rendimiento sino el asegurar ciertas lndustrl,es de 115 que dependen 

las materias prlm~s· que le son necesarias. 

4) Excepciones ·a la reQla del libre cambio con objeto de fo-~ 

me~tar la Industria nacional o de procurar la segurld~d cie la necl6n.· 

El librecambismo de Slllth no es absoluto; 1dlllt1 dos excepcl! 

nes· en Jas. cuales' es ventajoso para. el pafs, Imponer 1lgOn g~avamen sobre-·· 

los productos extrtinJeros o prohibir terminantemente su entrada,;. 

1) Cuando SI trata de praaover una Industria que es necesarle 

para 11 defensa del pafs. 

2) Cuan.do los productos nacionales. son 11.ravallos con algOn 1•· 

puesto, conviene que SI Imponga otro Impuesto Igual sobre la als•a clase de· 

artlculos procedentes .del extranjero. 
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En conclusión podemos senatar que Adam Smlth en su obra la -

ldea·'princlpal consiste en que el mejor medio de conseguir la prosperidad n! 

clona! es el ~e dejar a cada uno que busque su mblmo Interés en un régimen· 

de absoluta llbertad económica, lo. cual. permite 11 lmplantaclOn del orden "! 

tural, sin necesidad de promoverlo directamente, se Implanta por si solo con 

tal de que el estado no Interfiera, el orden natural, por si ser espontaneo, 

es el mejor de todos. • 

DAVID RICARDO ( 1772-1823). 

Su principal obra "Principios de Ecgnpm!a po!Jtlca y Tributa· 

~·, publlcada .en 1817. En ella se habla prlnclpal1111!nte de: 

a) Teorla del valor. 

b) Teorla de la dlstrlbuclOn. 

e) Teorla de los costos comparativos. 

d) Teorla de la eml slOn. 

TEDRIA DEl VALOR. 

Medida y Cause del Valor del Cambio. 

David Rlcal')lo clasifica el valor de uso y el valor de cambio COllO·· 

conceptos totalmente dlstlntl!S• senala 1 11 utl lldad como esencial para 11 • 

v1lor·lle cambio. 

*Referencta: weber Max¡ 11Hhtorl• EcgnOmts• General:º Q¡¡...cit. Pp. 395 
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David Ricardo, señala que por poseer ut111dad, los bienes 

obtienen su valo.r de cambio de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad 

requerida para obtenerlos. 

Hace una dhtinci6n de bienes, señalando que hay dos cla·· 

ses: 

a) Aquellos cuya cantidad no puede ser aumentada, para es· 

tos la causa exclusiva del valor de cambio es la escasez, Independientemente 

del trabajo que haya costado. 

b) Aquellos bienes que pueden ser multtp11cados U Imitada·· 

mente, por medio del trabajo, en estos la causa.anica del valor dt cambio • 

es la cantidad de trabajo en ellos cristalizada. 

Para David Ricardo, la medida y la causa d1l valor d1 cambio 

consiste en la cantidad de trabajo cristalizado en cada bl1n. Ahora bien •• 

para detenninar a que se referfa David Ricardo, al hablu de •cantidad dt •• 

trabajo", los tratadistas tienen opiniones diversas, unos stftalan que 11 tn· 

tiende por trabajo,al que viene dado por el que efectivamente ha costado pro

ducirlo¡ otros creen que se trata de trabajo •socialmente neceurlo" emparen• 

tando uf con la concepcldn marxista·, sin embarvo, los argU1111ntos qu1 11 •••• 

emplean para defender esta conclusldn son muy poco convincentes. • 

Sin embargo, siguiendo la teorfa de la renta dt David Ricardo 

parece Indudable que el valor de todo bien·, viene dado por 11 trabajo qu1 par; 

producirlo necesita el productor que se haya en peores condtctanes econdmtcas 

y cuya producci6n es necesaria, sin embargo, para satisfacer la demanda. 

• Referencia: Sche1fler Aíñezaga¡ "Historia del pensamiento Econ6m!co:• op. et· 
Pp. 290 
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David R1c&rdo considera que el valor de cambio de bienes 

de la misma calidad, producidos por empresarios que se hallan en desigual

dad de condiciones, debe ser necesariamente igual al trabajo empleado por 

el empresario menos favorecido. 

IA UTILIDAD. 

David Ricardo no descuida el elemento utilidad para su no

ci6n de valor de cambio. Para llegar a esta determinaclan, es Importante -

considerar el mayor grado de util ldad que el bien representa para los consu

midores. 

David Ricardo, considera que sÚ teoi'la del valor-trabajo, -

s61o es aplicable a los bienes que se pueden multiplicar, '1 mismo seRala -

que el valor de cambio de los bienes que no pueden ser aumentados, no depende 

del trabajo que costa producirlos sino un1camente de su escasei. Esto IS pru! 

ba palpable de la debilidad de s.u teorfa. * 
Adem4s el valor de cambio, según David Ricardo, no viene dado 

por el trabajo que realmente ha costado producir un objeto, sino por el traba· 

Jo requerido para producirlo en las circunstancias menos favorables. Esto -

implica dos puntos de gran Importancia para invalidar la tesis de Davtd Rtc&r· 

do. 

1) "Que untcamente en el caso de productor margtnal, puede de· 

c:trse que el valor de cambio viene determinado por el trabajo, En todos los · 

d11111'5 casos, que son los mh numerosos, el valor de clmbto viene fonnado por 

* Referencia: Schelfler Amezaga¡ "Historia del Pansamlento Econ6mlco"¡ op. cit 
Pp. 291 
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el trabajo y por algo mh". (¡g) 

2) "Este algo mas -la renta dlferencl~I- procede de la dlfe·· 

rencla entre el costo de produccl6n de los lnteiinarglnales de 11 demanda. 

Ahora bien, uno de los factores que determinan la demanda es la utilidad, c~ 

mo el costo de produccl6n es el factor mas lmpo~tante de la oferta•. (19°) 

TEORIA DEL COKERCIO, INTERNACIOHAL. 

David Ricardo cree en Ja annonla del Interés entre el provecho ln.d! 

vidual y el bienestar universal, con esto los beneficiarlos del libre cambio 

Internacional son 1 os siguientes: 

a) En este sistema el capital y el trabajo se Invierten en ·

los empleos inas ventajosos para ambos paises. 

"En un· sistema de comercio absolutamente libre, cada pals In

vertirla naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo -

mh tienéflco ·para ambos. Est4 persecucf6n del provecho Individual esta adm! 

rablemente relaclo~ada con el blenest~r universal". (20) 

b) El libre clJllblo Internacional permite el 1lz1 de utlllda-

des. SI; graclas:ll c~rclo lnternaclonll se Importan del extr1nj1ro • pre--· 

clos inas bajos que los del mercado nacional, lbs 1rtfculos de consumo obrero, 

1
1al wm: pag. 292, 
19) wm: paa. 293 
20> iwm: pag. 312. 
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el costo de la vida de éstos disminuir&. En consecuencia pueden disminuir -

los salarios nominales y asf aumentar los beneficios del capitalista. 

c) El libre cambio pennite la divtsl<ln Internacional del -

trabajo. Gracias a esta divisi<ln se amplfan los mercados y aumenta la efi·· 

ciencia del trabajo. 

TEORIA DE LOS CGSroS Clll'ARATIVOS. 

David Ricardo, va a demostrar que las naciones pueden ganar 

en el comercio internacional, con tal de que tengan costos comparativos dis

tintos. Para esto David Ricardo, senala que ti cada pafs SI especializa en 1 

producci<ln de artfculos para el que tiene mayor ventaja, los pafses SI ben•· 

ficiar4n del comercio Internacional. Con esto cada pafs exportar& al exceden 

te de su producci<ln especializada e importar4 lo que no puede producir, o •• 

bien aquellos productos sobre los que no cuenta con ventaja comparativa en su 

produccf<ln. 

TEORJA DE LOS lllVJMIENTOS DE'ORO. 

"Según David Rl~ardo, 11 cantidad de metal precioso que posee 

un pafs es fndfferenta para el comercio Internacional, ya que los mecanismos 

autom4ticos se encargan de regularla". (21) 

En efecto, si un pafs posee mayor cantidad de metal precioso 

(21) lbldem; Pp. 317. 
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del requerido para su actividad económica, los precios van a subir. Al SU·· 

blr· los precios de los productos nacionales, las exportaciones de éstos van· 

a disminuir mientras que las lmportaclónes: van a aumentar. De esta manera· 

el metal precioso· v~ a salir del pafs y el equilibrio quedara restablecido. 

Inversamente, si la cantidad de oro que posee un pafs es Insuficiente para • 

su actividad .económica, los precios van a bajar. De esta manera las export! . . 
clones van 1 aumentar, mientras que se restrlngir4n las Importaciones. El • 

oro aflulra al paf~ y se restablecer! el eq~lllbrlo. 

SegQn esta teorfa el papel moneda ea la economfa de un pafs • 

es totalmente neutro .. su funclOn es de catalizador del comercio. 

REFLEJIONES CRITICAS. 

El librecambio Internacional. Para que éste sea realmente 11! 
néflco se requiere que los paises que ccmerclan se hallen en un mfnlmo d1 •• 

Igualdad de condiciones. Para Inglaterra que habla tomado la delantera de • 

todos los paises en desarrollo \i libertad en el comercio Internacional re•· 

sultaba.bástante benéfica·,-- sin embargo para: los paises menos. desarrollados,•"' 

ésta libertad era un fuerte obstaculo para la lndustrlall.zacl6n 1 11 deur'!! 

D.o econ&llco. Por eso Federico llst defendera 11 tisis del protecclonlsll'IO • 

par• 11 Índustrla:naclentl, pero la protecclGn s6lo se propón• te.mpo~ll 1 C! 

mo med!O neceSlrlo pari llegar 1 la competencia. 

~ebldo a la lmpllntacl6n del libre comercio 1 del colonlal~s· 

· mo, el rondo se encuentra hoy en ·dfa dividido en dos bloques de paises: los· 
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exportadores de produ~tos manufacturados y bienes de capital y exportadores

de productos primarios los cuales necesitan ,hoy dla exportar mayores cantld! . . 
des de materias primas para recibir un mismo bleri de capital. 

COSTOS. COMPARATIVOS. 

St consideramos la evo!uctOn real del comercio Internacional, 

nos daremos cuenta. de que la especlalluclOn en la producct6n de arUculos • . . 
primarios es la principal responsable de la dlvlslOn del mundo en unos cuan· 

tos centros Industrializados y una gran periferia 'subdesarrollada. 

El mercado de materias primas es el que :11as. se acerca 1 11 ·• 

competencia perfecta, mientras que los compradores se organizan en poderosos . . 
oltgopollos. Esto ha hecho bajar los precios de las materias primas; ademas 

la demanda de tales .productos ha disminuido ~ebldo a la sustltuclOn del con· 

·sumo de bienes Inferiores por bienes superiores. •. 

llDVIMIEHTOS DE ORO. 

En este punto,· Ricardo comprime el tiempo para seftalar Onlca· 

mente el equlUbrlo .tendenclal, haciendo caso llnllso de los ajustes que los • 

movimientos Implican. 

Presupone la tearla .cuantltatlva de la monedi Que, 1unqu1 ti!. 

ne un ·rondo !negable de verdad, es una expllcaclOn de111stado sl111pllst1 del • 

papel de la moneda en la economla. 

*Referencia; Scheifler kíezaga¡ Histgrla del penm11ento. EcgnOmlcg:• op. ,cit. 
Pp. 295 
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CAPITULO 11 

BARRERAS AL COMERCIO EXTERIOR 

Dentro del libre comercio, es el ara~cel a la lmportacl6n 'I -

el arancel a la exportacl6n, la Onlca barrera que se considera legitima de • 

ser utl 11 zada. 

De hecho el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Come!, 

clo (Gatt), trata como Onlca barrera al libre comercio el arancel. No deja

de se~alar que éste constl tuye una barrera al comercio, y propugna porque e! 

te llegue a desaparecer algQn dla. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos que dentro del seno del 

GATT se han hecho por promover un comercio libre, promoviendo la rebaja sus• 

tanclal de aranceles por parte de sus miembros, a paru'r de 'la d4cada de los 

setentas muchos paises, especialmente los desarrollados han creado dlversH• 

practicas-que Impiden. este libre. comercio.* 

Estas practicas son de lndole diversa y van desde lmplanta--

cl6n de técnicas admlnlstratlva.s, hasta la prohlblcl6n de Importaciones. l.!!,· 

dependlentemente de ~a prlctl~a que se utilice, ista siempre tendrA un 111lsmo 

resultado: la lntervencl6n en el curso nonnal y sencl llo de cualquier tran-· 

saccl6n comercial. 

*Keferencia: Querol Vlcente"Shtemi Gener•l1udg de Preferencln"¡ Guma; Hibleo; 
1981; Pp. 7 
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Las prkticas desleales que se han fomentado, también en el • 

intercambio comercial, han propiciado de Igual modo a la lmplantaclOn de es

tfi barreras por parte ·de los gobiernos. 

No cabe duda que sea por cualquier motivo estas prictlcas de

lndole proteccionista impiden el llbre comercio y van en contra de la teor!a 

de no Intervención gubernamental dentro del comercio. 

En este capftulo haremos un breve anUlsls tanto del arancel que 

se considera como la Onlca barrera visible al• comercio, como de algunas de· 

lasbarreras!_nvlslbles a éste. Sin tratar de agotar el tema ya que éste es· 

uno de los estudios mh profundos y complejos del comercio Internacional. 

Ast mismo dentro de este capitulo se analiza el sistema gene• 

rallzado de preferencias como figura, que st bien.no cumple con los postul! 

dos del libre comercio, h1 surgido como llternatlv1 sobre todo para los pal• 

ses en desarrollo, y que lmpUcade alguna manera una llmltacl6n parl las ne· 

goclactones comerciales, 

EL ARAllCEI.. 

No existe un acuerdo sobre la primera aparlcl6n del 1ranc1l • 

en la historia: en la obra espaftola •curso de comercto Exterior• se ~xpone • 

que: •su aceptact6n de maner1 general fue Impuesta por Alejandro Magno, • •• 

quien la trajo como·herenclt de sus~ campana~ en 11 lnd11•< 1), con 11 lleg1d1· 

(1) Secretarla General Técnica de Ministerio de Comercio y Turlsmg de Espana, 
EdlclOn 1979, autores de ta parte corresoond¡ente a•'n[•nceles: José Luis 
Atertno, Rica Bengui 111 y Antonio Gomez Garc a. . 



del Imperio Romano, se hace patente una verdadera leg!slaci6n aduanera con · 

el establecimiento de pago de derechos (Pgrtor!uml a la entrada de mercan--· 

c!as, h
0 

que se .. Nntuvo posteriormente a la termlnologla aduanera (~ 
de pqrtazgp). 

De hecho su antecesor mas Inmediata, es el Impuesta lmplant,! 

do por los &cabes al tr&nslto de mercanctas denominado Almo1orlfazgo, este • 

fue adoptada por Es.pana, a ralz de las conquistas de los Reinos de Castilla, 

leOn Y Sevilla en 1248 por Fernando lll. 

En México aparece por primera vez, al establecerse el Vlrrel· 

nato de la Nueva Espana. Este debla cobrarse en el Puerta de veracruz Y al· 

ampliarse como comercia hacia otras reglones, se habilitaron los puertos de· 

Acapulco, San 8las y Barra de Navidad, para realizar el mismo trabaja de re· 

caudact6n. • 

Para 1788 y debido al rompimiento del monopolio ccmerclll de· 

C&dlz sobre las lndtu, se Instaura en las colonias de Mlérlca un arancel G! 

neral ·c¡ue inclula numerosas prohibiciones de lmpartacl6n y un. derechó espe·· 

clal de bandera, para 1802 entrarla en vigencia uno de los Qltt.mos aranceles 

que regtrlan a la Nueva Espalla hasta !U Independencia, el arancel de Cirios· 

IV cuyas caracterlstlcas principales. eran, 11 tllmlnacl6n de algunas proh! 

bidones a las lmpartaclones ~ rebajas tributarlas muy significativas." 

. La palabra arancel· es de origen &rabe y viene dt 11 expresl6n 

•11eferenc:la: Secretarfa Tkntc:a del Mt(listerio de Comercio y turismo de Espafta¡ 
1979. Madrid¡ España • 
.. Idein. 



"alanc!ccer" o registro de precios. 

En nuestra leglslaciOn, el arancel toma el nombre de Impuesto 

general de lmportaciOn o exportación, segOn sea el caso, y en la.practica es 

expresado cpmo un porcentaje dentro de 1 as tarl fas, denominado ad-va lorem. 

Fiscalmente hablando el arancel es un Impuesto, ya que su fi

nalidad original, es la de ser una mc1s de las fuentes de Ingreso que el Est!_ 

do tiene con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la produc-

cl6n de los servicios pObllcos y para su manu\enclOn. 

Como todo Impuesto tiene sus propios elementos constitutivos, 

los cuales anal Izaremos a continuación: 

l. Sujeto: El sujeto es de dos clases, o mejor dicho, en toda 

relación tributarla Intervienen dos sujetos: un sujeto activo y un sujeto P! 

slvo~ Dentro de la organización del Estado mexicano, los sujetos activos -· 

son: la federación, las entidades locales (estados, territorios, _dtstrlto f! 

deral). Y' los munlclplos;:.son $Ujetos· activos de-la rellclOn··trl~utarla por·· 

que tienen el derecho de exlgln el pago de tributos. fZ) 

En el caso del arancel como excepción, sera 11 PD'!er Ejecutivo 

el sujeto activo, dicho poder es otorgado a travts del articulo 131 de nuts• 

(2) Flores Zlvall "Emesto .. Etementos de Etnanm P6bllm Mntsms! Edlt. • 
Porrua, _s. A., Mblco 1975, p6g. 53. 
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tra Carta Magna, lo cual analizaremos m~s a fondo en los capitules slgulen-

tes. Los sujetos pasivos: son las personas que legalmente tienen la obliga

ción de 'pagar el Impuesto, la ley aduanera nos Indica en su articulo 36 qui! 

nes son considerados sujetos pasivos para el pago del arancel y de los lm· • 

puestos al comercio exterior, 

Articulo 36 "Estan obligados al pago de los Impuestos al comercio exterior 
las personas flslcas y las morales que Introduzcan mercanclas 
al territorio nacional o las extraigan del mismo•. (l) 

11. Objeto: es la si tuac!On que la ley se~ala como hecho gen! 

radar del crédito fiscal, que en este caso sera la lntroducclOn o extraccl6n 

de mercanclas al territorio nacional. 

111. Base gravable: es la cuantla sobre la que se detennlna -

el Impuesto, esto se encuentra contemplado dentro de la ley aduanera en los

artlculos 48 y 56. 

Articulo 48 "La base· gravable del Impuesto general de lmportac:l6n, ts·ll -
valor nonnal de las merc:anc:las a ·Importar•. <4l . 

Articulo 56: "La base gravable del lmpeusto general de exportac:l6n, ts 11. -
valor comercial de las merc:anclas en el lugar d1 venta, 1 de
ber! consignarse en 11 facutra comercial, sin lnclusl6n di --. 
fletes y seguros. Cuando las mercanc:las referidas tengan se-

(3)''1eg1shctOn Adunnerá: 6• Edlcl6n, Porr6a, México \986 
. (4) l..lli.IWl1. articulo 48 •. 
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nalado precio oficial, se aplicar! éste si resulta m!s alto -
que el comerclal•.! 51 

IV. Tasa: es el porcentaje a cobrar 'I este se encuentra expr! 

sado dentro de las tarifas del Impuesto general de lmportaclOn y en' la de e! 

portaclOn variando de acuerdo a cada fracclOn. 

En l.ª actualidad el arancel, poco a poco ha Ido perdiendo su

car4~ter de Ingreso para i·11.manutenclOn del estado, tomando caracterlstli:as -

e Intereses diversos dentro de la teorla econOmlca, el arancel es un Impues

to con una finalidad que lo distingue del resto de los Impuestos fiscales Y· 

es la de anadlr un componente artificial al precio de la mercancla Importa-

da, con el propOslto de hacerla menos competitiva con relaclOn a la produc-

clOn nacional. 

Sin embargo, el concepto de. arancel como medida proteccionis

ta, no es nuevo, como la mayorla de estas medidas tiene orlgenes muy anti- -

guas, nace en el siglo XVI junto con otros mecanismos Implantados por los --_. 

mercant1Ílstas· como 'fueron el metaUsmo. y,el monopolio del• comercio ... 

A través de la historia y hasta 11 actualidad, no s6lo s1 h•· 
utilizado el arancel como medida pro.tecclonlst1 sino tambl6n como un Instru

mento para orientar 11 polltlca cOl1lerclal, como medio de regulaclOn 1 hasU

como una forma para recogei: lnformaclOn. · 

(5) ~. articulo 56. 



En nuestros di as mucho se ha especulado sobre el objeto Y fu

turo del arancel; sin embargo, podemos decir, que los cambios m!s notables -

que ha tenido este concepto, han sido y segulr3n siendo los de su final !dad Y· 

que ésta se. ha mostrado dla a dla menos Inoperante ya que en detennlnadas S! 

tuaclones no ha servido ni como ingreso significativo para el Estado, ni co

mo medida P.rotecclonlsta, ni como un punto clave para la polltlca comercial

de un pals, en lo Onico en lo que ha sido efectivo es para notar la lnterve~ 

clOn de los gobiernos dentro del comercio Internacional y que de llegar a •• . 
triunfar las Ideas de libre comercio este !Oglcamente tendera a desaparecer-

paulatlnamente. 

BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

El arancel no es la Onlca forma de llevar a cabo una polltlca 

de proteccionismo, existen diversos y numerosos mecanlsmasprotecclonl~tas •• 

que suelen ser mb eficientes que el 11r.011l'o arancel. 

La cooperacl6n Internacional, bajo el Acuer.do General sobre • 

Aranceles Aduaneros· y Comercio, mejor·conocldo por sus siglas GAn, ha res

t~lngldo el movimiento ascendente de los aranc~les y, ha tenido 1lgOn txlto

llmltado al reducirlos, especialmente entre las naciones lndustrl1!11. •Es

to ha hecho que los proteccionistas y aquellos Interesados en 11 reducclon • 

de las trabas al libre comercio centren su atenclOn en el problema de las b! 

rreras ño arancelarias•. <6> 

(6) P.i.msworth y J. Clark Le.th;·~¡merf'? tnte¡n•r!gio1~ Edlt. Fondo de· 
Cultura EconOmlca, México 1978, Ed c 6n, p g. • 



47. 

tlombre que se le ha dado a 1 re~to de los mecanismos de protef 

t!On, a la producciOn nacional. Las barreras no arancelarias se podrlan de· 

finir como "todas las regulaciones p~bllcas y pr!ctlcas gubernamentales que· 

Introducen un tratamiento desigual entre los bienes domésticos 'J los exter·· 

nos dentro de una misma industria".* En si toda protección que no sea a tra· 

vés de un arancel es una barrera no arancelaria, 

Para poder definir si una regulación o practica puede ser CO.!J. 

slderada como una barrera no arancelaria, tendrtan que cumplir con dos caras. 

terlstlcas primordiales: la primera serla que de ninguna forma involucren un 

arancel y la segunda que es la que provoca m4s conflictos sera, que dicha r! 

gulaclón o pr!ctlca se Implante con el propOslto de constituir una barrera • 

para la libre entrada de mercanctas. 

Desde su remoto arraigo hlstOrtco hasta la 1ctu1ltd1d, la ba· 

rrera comercial ha evohiclonado slgnlflcatlvamente 'I su dinamismo. se ha ln·

crementada en ténnlnos notorios, luego de la crisis petrolera de los allos S! 

tentas. 

El uso de la barrera Invisible, suele seftalarse como una d1 • 

las caractertstlcas del neoprotecclonlsmo, en el que se distinguen nuevas •• 

causas, métodos y .consecuencias, lo que fonnula, aslmlslllO, probltm1s nuevos

dentro del legitimo prop6slto de liberalizar el comercio Internacional di •• 

sus trab~s. 

*Heferencia: Querol Vicente: "El Sistema GenCr•l1zadp de preftreni:lu•; ap. cit. 
Pp. 11•1.2 
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La denom!naciOn "barrera invisible" se da en contraposic!6n a 

la barrera arancelaria que, como esU contenida en una tabulación confeccio

nada de acuerdo a· un ordenamiento internacional, la nomenclatura, es f&cll·· 

mente detectable y su estudio y trascendencia no presenta dificultades de h! 

cer y detennlnar. "La barrera no arancelaria, en cambio se originan no s61o

en la ley, sino en detenninaelones administrativas, en practicas burocr&tl·

cas, en actos de los particulares, cuya ponderación no siempre es flcll y, 1 

menudo no viene 1 conocerse sino hasta .cuando sus efectos se perciben en el

flujo de la mercanch al mercado respectivo•. (7) 

Aunque en el neoprotecclonlsmo hay preeminencia de la barrera 

invisible no significa esto, como se ha sostenido, que el arancel aduanero -

haya desaparecido como mecanismo restrictivo del comercio, ya que en las P'!. 

pias barreras no arancelarias el arancel es, con frecuencia, la f6nnula de -

su sancl6n, bien se aplique h med.lda a través de un Incremento del 1rancel-: 

· aduanero ordinario, o bien como un arancel paralelo que se recauda junto con 

aquel: por ejemplo esta constituido por los aranceles paralelos que se •PI! 

can al penalizar el dumping o el subsidio y la comblnac:t6n de cuot1 '1• aran

cel· que conflgura'·l• •tarlff. quota• en el slstema"de Est'ados Unidos. 

RESTRICCIONES CUAllTITATIYAS AL LIBRE COMERCIO. 

Todo pals, en .desarrollo y desarrollado, mantiene restrlccto

nes cuantltattvas sob.re algunas categorf1s de lmportaclories. Y diversos CO• 

(7) Querol Cabrera1 Jlcente·
1
"earrml' de tgs E.U A. 11 tu tmportai:tones~ Edtt. 

lSEF, Méxlo t91j4, p6g. t. 
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mentarlstas han adoptado el punto de vista que, desde la Ronda Kennedy, las

restricciones cuantitativas a la lmportacl6n han pasado a ser barreras de m! 

yor slgnl flcacl6n e lmportanch para el comercio mundial que los aranceles • 

de aduanas. 

"Las restricciones cuantitativas a la lmportacl6n han sido C! 

si totalmente prohibidas por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio -

en su articulo XI •. Existen, sin embargo, .dos principales excepciones a esta 

regla. La primera abarca los productos agr!colas o de la pesca y se utiliza 

primordialmente para proteger a los productores de art!culos alimenticios de 

zona templada en los pal ses desarrollados. Puesto que la demanda de tales • 

productos alimenticios es relativamente r!glda o falta de elasticidad, las -

barreras arancelarias no ofrecen protecci6n necesaria. Como la mayorla de • 

los paises subdesarrollados no cultivan esos productos propios de la zona ·

templa~a. no han sido directamente afectados por estas restricciones cuanti

tativas. Por otra parte, la lnnovaci6n tecnol6glca ha hecho de la produc- • 

ciOn de muchos alimentos de zona templada un proceso de capital Intensivo, • 

en fonna tal que las veri.tajas relativas en tales alimentos mis bien pareclan 

hallarse en las. naciones Industriales ricas en capital•. (8) 

La segunda excepcl6n a las prohibiciones del GATT es la que

expresamente pennlte el uso de restricciones cuantitativas para ;lnes de !a

balanza de pagos. Esta excepcl6n se lde6 originalmente para proteger los -· 

(8) Secretary General of the Un! ted Natlons"cgnfereace gn trnde and Qeyelap
mente. towars 1 ngw trnde ppllcy fpr dgyn!pmpat,13 U.N. doc. t/Conf.46 3, 
1964; citado por Verblt P. Gilbert, op. cit., plg, 67. 
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acuerdos monetarios de la postguerra en Europa. El articulo XVlll del GATT 

regula el uso de restricciones cunatitatlvas por parte de un pals en desa-

rrollo,' para la salvaguarda de su posición financiera externa y para asegu-

rar un nivel de reservas adecuado para la ejecucl6n de su programa de desa-

rrollo. Esta dlsposlcl6n ha sido Interpretada liberalmente y demasiado 11-

beralmente a juicio de algunos comentaristas que, la han calificado de •cU.!!, 

sula elhtlca" y muchos paises en desarrollo la han aprovechado para Imponer 

restricciones cuan.tltatlvas a las Importaciones. Por otra pa~te, como el ª! 

tlculo XVlll permite a un pals en desarrollo, ajusUndose a sus condiciones, 

escoger los productos sobre los cuales lmpondr4 las restricciones cuantltat! 

vas, la disposición se ha utilizado como un medio de proteger las lndus- -

trias nacientes, de las Importaciones que compitan con ellas. Asl pues, a P! 

sar de la prohlblcl6n del GATT sobre restricciones cuantitativas, las excep

ciones son lo suficientemente amplias para permitir su uso continuado en es

cala éonslderable. 

Desde el punto de vista de. los paises en desarrollo, las res

tricciones cuantitativas mas Importantes que hoy existen estln, sin embargo, 

situadas totalmente·. fuera del· GATf. y en. flagrante vlolacl6n del acuerdo. 

Todo lo anterior ha creado una nueva sltuacl6n econ61111ca la • 

cual ha sido denominada "DISLOCACION DEL MERCADO". 

Las partes contratantes decidieron que 11 dlslocaclOn del 1111! 

cado ocurre cuando se encuentran en comblnacl6n los siguientes elementos: 
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-Un acentuado y sustancial aumento o un aumento potencial de· 

Importaciones de productos determinados procedentes de fuentes detennlnadas; 

-que estos productos se ofrezcan a precios sustancialmente •• 

por debajo de los predominantes para productos similares de calidad semejan

te en el mercado del pals Importador; 

-que los productos nacionales sufran grave dano o estén bajo· 

amenaza de sufrirlo; 

-que los diferenciales de precl9 a que hace referencia el pa

rrafo segundo anterior no provenga de una lntervenclOn gubernamental en la • 

fljaclOn o 'fonnaclOn de precios ni de prActlcas de dumping. 

Los elementos directivos de la comunidad econOmlca europea se 

preocupaban por las futuras exportaciones de los paises en desarrolló~ Ra· 

zonaban su Inquietud diciendo que, mediante la ·lmportaclOn de equipo avanza

do de capital y el a~mento de productividad de la mano de obra, al mismo •• 

tiempo que pagando bajos salarlos, los ·paises subdesarrollados podrfan pron

to dislocar sus mercados con una gran variedad de productos. 

En el caso de un miembro Importador que no Imponga barreras·'" 

extra-arancelarias, esta autorizado, después de averiguar que su mercado ha

sido desorganizado, dislocado o amenazado de dlslocaclOn, y después de con-· 

sultas, a limitar .las Importaciones, mediante convenio con los estados expo!, 

tadores o, a falta de tal convenio, por la lmposlclOn de cuotas que limiten 

las importaciones totales a las importaciones efectivas de tales productos • 

durante el periodo de doce meses que tennlne tres meses antes del mes en que 



sella formulado la solicitud de consulta. En este caso tales cuotas han de

aumentarse a razón del SS para cada periodo de los doce meses subsiguientes. 

Este arreglo representa una mejor!a sobre la situación anterior, en dos as--

. pectas. Reconoce espec!flc~mente el derecho de los paises en desarrollo a • 

aumentar sus respectl vas partl c 1 paclones en los mercados de los pal ses desa

rrollados. V el arreglo dicta las medidas para la revisión anual de las OP! 

,raciones, bajo los auspicios del GATI. Por otra parte(ljslona un principio

cardinal de la teor!a del comercio Internacional que establece, que los ba•· 

jos costos de m~no de obra no son motivo legitimo para restringir las Impor

taciones •• No podr!an serlo, si la teor!a de la ventaja relativa ha de tener 

algún sentido real, porque un exceso de mano de obra 'I los bajos costos re-

sultantes son un factor de prodúcclOn que es decisivo en la determlnac!On de 

la ventaja relativa. Por añadidura a esa desviación fundamental de la base

aceptada para el comercio internacional, el arreglo tiene otras diversas de· 

flclenclas. Las cuotas de lmportaclOn existentes en el CEE en la época en

que se elaboro el mismo eran tan bajas que Incluso el compromiso de .:doblar

las fue ya considerado desde 1967. A mayor abundamiento, aunque el arreglo· 

dispone la revls!On perlOdlca de su funcionamiento, la cuestt611 de sl real·· 

mente ocurre la dislocac!On del mercado dentro del ·significado :delarreglo; • 

se dejó exclusivamente a la detenninaclOn de los miembros lmpo~·tadores lndl· 

viduales. Por consiguiente el arreglo no contiene lo~ procedimientos de CO.!!. 

sulta detallados 9ue requiere el artlculo XIX del GATT. El acuerdo tllllbHn

omlte ordenar medidas para la suspensl6n de concesiones u otras obltgaclones 

sustancialmente equivalentes,. esto es, compensaciones para las plrtes afect! 

das por la lmpos lclOn de restricciones • la lmportacl6n. * 

*l<eferencla¡ Querol ~1cente; El sistema Generallzado dg prgfreni:los"; op. ~1t. 
Pp. 15 
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Por otra parte, al hacer la determlnaclOn y dlslocaclOn de -

mercado, el arreglo permite una deflnlclOn llmltadlslma de mercado, que aut_g, 

riza, por consiguiente, casi cualquier cosa. En efecto, el arreglo equivale 

a convenir en que los paf ses desarrollados llmltaran sus violaciones al GATT, 

a cambio de que los paises menos desarrollados se abstengan de ejercer sus • 

plenos derechos conforme al GATT y de recurrir a sus procedimientos de que·· 

ja •. 

La poslblldad de que las restricciones cuantitativas a la lm· 

portaclOn se apliquen Igualmente a las exportaciones manufactllradas de los • 

paises en desarrollo, es raz6n suficiente para que los funcionarios de come.i: 

clo de esos paises adquieran una experiencia muy precisa acerca de lo que ~· 

son las restricciones cuantitativas y cOmo funcionan. Ademas, muchos de los 

paises en desarrollo, por sf mismos recurren a esta clase de restricciones • 

como medio de protecclOn d~ su Industria naciente y para prohibir en absoluto 

la lmportacl6n de artfculos de lujo. Dada la sltuacl6n, estos paises ~ueden 

sacar provecho del estudio de la experiencia de otros, en el uso d1 restrlc· 

clones cuantitativas como un mecanismo de control de· llllPart~clanes 'J 11 c1111t· 

no' a la vez• por-el cual pueden ·ponerse esas· ·-medias sabre una base eqult1- · 

tlva. 

RESTRICCIONES CllA8TITAT1YAS EN GENERAL: 

Dondequiera que se Imponga una restrlcclGn sabre la lmparta-

ct6n de un producto, el precio de fste aumentara ordlnarlallll!nte en los 1111r-
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cadas del pals lm¡:ortador. Cuando la restrlccl6n se obtiene mediante lmpos.!, 

cl6n de un derecho de aduana, el efecto sobre el precio es Inmediato y dlreE, .. 
to. El precio en el pals de Importación aumentara porque a los elementos o-

factores de costo se anade uno nuevo, el derecho de lmportaclOn, y por tanto, 

el precio sobre un 'articulo Importado lnclulr4 el costo del producto desem-

barcado y el derecho de aduana. Las restricciones cuantitativas sobre 115 • 

Importaciones aumentan también el precio de los arUculos Importados, pero • 

de una manera Indirecta, En este caso, el precio aumenta porque ha dlsmlnu! 

do el suministro, y.por tanto, la oferta en el mercado Interno. El mismo n.Q. 

mero de compradores esU pugnando por menor nOmero de arttculos, con el resu! 

tado Inevitable de que el precio de éstos se eleva. El efecto sobre el con

sumidor, de uno u otro tipo de restricción de las lmprotaclones, es el mismo. 

Pero, en el caso de las restricciones arancelarias, la porclOn del precio •• 

constituida por el derecho de aduana va a las arcas del gobierno del pals l.!!! 

portador. No ocurre necesariamente asf, sin embargo, cuando las lmportaclo· 

nes se limitan por fljacl6n de cuotas, ya que en esta situación el aumento • 

de precio puede Ir al bolsll lo del Importador particular, a quien el gobier

no concede pennlso para Introducir en el pals los artfculos restringidos, 11 

que cuando las· lmportaclones·,se controlan por medio de derechos de aduanas, ~ 

el Importador ha de pagar el costo de los productos desembarcado.s mas el de· 

recho arancelario, pero cuando estan controlados por restrlccl6n cuantltatl· 

va, paga sólo el .costo producido hasta el desembarco. Por lo tanto, ti •·· 

pleo de controles cuantitativos, en vez de· aranceles, como medio de l111lt1r

las tmpornclones, puede traducirse en un descenso en las rentas p6bllcas. 

Esta es una constderacl6n especialmente Importante en aquellos paises en .• 
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desarrollo en los que una gran proporción del total de rentas públicas pro·· 

vienen de los derechos de Importación. 

"Varios economistas han abogado por la subasta de licencias • 

de Importación como un medio de recuperar los beneficios de cuota, para el -

gobierno. los precios de subasta en esta situación reflejarlan presuntamen

te el margen de beneficio de la cuota. Sin embargo, este sistema no ha sido 

muy utilizado por .los paises que Imponen controles cuantitativos de Importa

ción. la razón es, en parte, que el sistema choca, generalmente, con la fl! · 

me oposición de las grandes casas comerciales dedicadas a la lmportaCIOn, -· 

que temen que los consiguientes resultados de un mercado libre para todos •• 

pueda destruir sus cauceS'establecldos. Un factor aOn mas poderoso, que mil! 

ta contra el sistema de subasta para el Intercambio es el hecho de que los • 

beneflc los de la cuota son a menudo compartidos entre Importadores particu

lares y funcionarios civiles del gobierno, ya que 11 administración del sis

tema de restricciones cuantitativas es una tarea compleja que entrana gener•! 

mente considerables otorgamientos de autoridad discrecional al departamento 

gubernamental responsable de 11 concesión de pemlsos para ·Importar •. La •• . 
combinación de facultades discrecionales m6s beneflca, ha conducido 1· un IS·· 

tado de considerable corrupción en muchos paises subdesarrollados•. <9> 

En algunos casos los beneficios de 11 cuota van 1 dar 1 los • 

bolsll los de los exportadores. Cuando un· goblemo teme que su propio sast! 

(9) illJ!m; pag. 75-7& 
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ma de control de importación no contenga salvaguardas adecuadas contra la C.!!, 

rrupc:l6n, cuando la lmposlcl6n de restricciones de cuotas pueda provocar una 

reaccl6n ~olltlca desfavorable en el pals, cuando un gobierno carece de aut.!!, 

rldad conferida por ley especifica para Imponer restricciones cuantltatlvas, 

o cuando las restricciones cuantitativas a la lmportacl6n contravengan· conv! 

· nlos Internacionales, un gobierno puede ponerse de acuerdo con sus abastece• 

dores, para que estos 6ltl1110s llmlte(I sus exportaciones. Tanto CCllllO estos • 

factores negativos, puede haber razones admlnlstratlvas positivas para que • 

los controles a la exportación deban apoyarse por encima de las cuotas de 1!! 

portacl6n.• 

CUOTAS. ABSOLUTAS Y CUOTAS ARANCEi.MUAS. 

las restricciones a base de cuotas sobre las Importaciones •• 

son, generalmente, de dos tipos, seg6n· las cuotas sean absolutas o~-

!!!!.· CUOTAS ABSOLUTAS son aquellas que Imponen una llmltacl6n mblma sobre 

el valor o la cantidad de blenes o produCtos que pu.eden lmportarst en un pe• 

rlodo especificado. Las cuotas que limitan el producto por su valor. lis •• 

restrlcclones sobre cantidad:• Menos. comunes· que las cuotas absolut": con •• · 

las CUOTAS ARANCELARIAS. Las cuotas arancelarlas no establece~ un .axl'!'O S! 
bre el volumen o valor total de Importaciones sino que pernslten entrar en el 

pals una cantidad .especificada de Importaciones libres de d1rec1101, o suje··· 

tas a bajas tarifas, durante un periodo dado, mientras que todn IH lmport! 

clones. llbre de derecbos, v sujetas a. bajas tarifas, durante un parido d&do, 

mientras que toda~ las Importaciones. que so~repasen la cantJdad fijada ha· •' 

• Referencia: Querol Vicente; S1stema Generalizado de Preteanclas"; op. cit. 
Pp. 26·27 . 
•• Idem.. 
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brán de pagar la tarifa habitual, más elevada. 

CUOTAS GLOBALES Y CUOTAS ASIGNADAS. 

Las cuotas se dividen también en dos categorlas, segan sean • 

asignadas o no asignadas. La cuota no asignada llamada también cuota global, 

establece una cantidad especifica de Importaciones totales permitidas duran

te un periodo determinado, Independientemente del pals de origen de esas Im

portaciones. Este sistema de Importación global no ha dado buenos resulta-

dos. Ha dado lugar a que grandes cantidades de productos del tipo permitido 

por la cuota aparezcan en el mercado del pals Importador en los Inicios del

perlodo de la cuota, ya que cada pals exportador trata de lograr para si la

mayor cantidad posible de productos situados en el pals Importador antes de que se 

llene la cuota. Hacia el fin del periodo, surge Inevitablemente la escasez del PT.!1. 

dueto. Este excedente de los prlmer~s tiempos y la subsiguiente carestfa de flnes

del periodo ocasionan violentas fluctuaciones en el precio del producto en el mer

cado local. Por aftadldura, el slstema de cuota global discrimina entre fuentes -

potenciales de suministro, porque los paises vecinos estan en condiciones dt 

trasladar· grandes·cantldades-de·sus productos· para Introducirlos en el p1fs· 

de la cuota antes de que los paises mas distantes pueden empezar stqul1r1 •· 

entregar. al mercado de cuota. La proximidad al mercado es slngula1'1111nt1 1111· 

portante cuando los periodos de vigencia de la cuota son cortos.• Para reme· 

dlar estos· defectos del sistema de cuota global se lde6 el· sistema de cuotl-

*Referencia: Querol Vicente "El shtem• generallndo dft preferenciu:" Qll...Cil, 
Pp. 28 
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asignada, o cuota por pals. La cuota por pals fija primeramente el volumen 

o importe total de productos que pueden Importarse, y luego distribuye o • • 

asigna porciones de esa cuota a los varios paises exportadores. la base ha· 

bltual para la aslgnaclOn es el porcentaje. de ese tipo de productos sumlnls· 

trado por un pals detennlnado durante u~ periodo anterior al establecimiento 

. de la cuota. Este procedimiento subsana muchos de los defectos del sistema· 

de cuota global. Sin embargo, el Inconveniente primordial de la cuota aslg· 

nada es que tiende a congelar la poslclOn en el mercado de los paises expor· 

tadores, ya que no contiene ninguna dlsposlclOn a favor del nuevo abastece.;& 

dor o del antiguo que pueda haber aumentado su eficiencia y estar, por cons!, 

guiente, en condiciones, gracias a sus precios mas reducidos, de encontrar • 

un mercado para cantidades di!. productos mayores que las vendidas anterlonnen· 

te. Este efecto es especialmente Importante para los paises en desarrollo • 

que van en busca de nuevas salidas para sus Industrias recientemente establ! 

cldas, bien porque sean nuevos competidores o porque sean competidores habl· 

tuales c~ya eficiencia aumenta rapldamente a medida que sus Inscripciones l.!l 

dustrlas van madurando. Podrla tratarse de resol ver este problema mediante• 

una redlstrlbuclOn perlodlca de cuotas entre los paises exportadores; pero • 

la Inercia que caracteriza a los burOcratas obra en contra de que esto ocu-· 

rra. 

Por otra parte, si el pals Importador desea mantener su llml· 

taclOn total sobre el volumen o el Importe· de Importaciones de los ".bienes O• 

productos en.cuestlOn, la redlstrlbuclOo de·cuota~ slgnlflc1rl1 reducir 11 ·_ 

cuota de uno o mh paises para aumentar la del nuevo productor 1flcl1nt1, 
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Y sin duda, la reducción de la cuota de importación de un pals puede ser mo

tivo de ofensa para ese pals y crear una tensión en las relaciones entre am

bos estados. La mayorla de los pafses trataran de evitar una sltuaclOn tal, 

manteniendo el STATU QUO. finalmente, un sistema de cuotas as.ignadas garan

tiza a cada pals receptor una porción determinada del mercado, llberando a -

sus exportadores de la competencia con los de otros paises. Esta si tu1cl6n· 

hacema'S probable que las ganancias resultantes de las restricciones a 11 lm· 

portac!On, es decir, Jos beneficios de la cuota vayan a los varios exportad~ 

res, que si los Importadores tuvieran llbertad de comprar dondequiera que •• 

creyeran conveniente. Por to tanto, ambos tipos de cuotas de lmportaclOn, • 

la global y la asignada, ofrecen ventajas para unos e Inconvenientes para •• 

otros. Los estados exportadores conclentes de esta situación se esfuerzan,~ 

en sus convenios comerciales con paises·· en que rigen tales sis.temas, por IS! 

gurar que las restrl cclones obren a su favor. SI esto no se puede lograr, • 

conflan en reducir al mlnlmo el efecto discriminatorio de las restricciones· 

cuantl tatl vas sobre sus exportaciones. 

El TRATO DE KACION MAS FAVORECIDA Y W RESTRICCIONES CUMTITATIYAS. 

La tecnlcamb sencilla para evitar ta descrlmlnaclOn con res• 

pecto a la lmposlcl6n y. •dmlnlstraclOn de 111 restricciones cuantltatlvH •· 

la Importación pa~ece · ser la apltc1ctOn de 11 regl1 de nación 111as favorecl· 

d1: •no se aplicar& ninguna restricción cu1ntlt1t1va por una de In p1rt11 • 

sobre Ja Importación de cualquier producto de ta otr1 parte 1 no ser que ti· 

producto Igual o sl~llar de todos Jos terceros paises s11 Igualmente restrl.ii 
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gido". ( IO) 

En el caso de que una de las partes aplique un sistema de CU.!!, 

tas de lmportaclOn o restricciones slml lares que afecten las exportaciones -

de la otra parte, la que aplique tales restricciones deber! conceder a la -

otra parte un trato tan equl tatl vo y tan favorable como sea posible para los 

productos de que se trate, teniendo en cuenta las cifras de comercio normal

al respecto entre .los dos paises y el Importe total de las cuotas para cada

producto. 

Cuando un pals en desarrollo es ya un abastecedor Importante 

en un mercado detennlnado, podrla qulzl preferir que se Incluyera en su con

venio de comercio la siguiente estlpulacl6n destinada a proteger en todo lo

posible la poslclOn de mercado de los estados exportadores: 

1.- SI una de las partes establece o mantfene cualquier fonna 

de restrlcclOn cuantitativa o el control sobre la lmportacl6n de cualquier -

producto en 14 que tenga Interés la otra parte, o Impone un derecho de linpor; 

tacl6n mas bajo o· carga sobre la lmpo~tacl6n·de una cantidad especlfJcada de 

cualquiera de esos productos que el derecho de· lmportacl6n a la carga que SI 

Impone sobre la lmportacl6n en exceso de esa cantidad (1 luada. en lo sucesi

vo cuota arancel~rla) el gobierno que emprenda tal accl6n deblrl:· 

a) antes que entre en vigor tal restrlc~l6n o control cuanti

tativo o tal cuota arancelaria, dar noticia pQbllca de la cantidad total, o -

(10) ~ p4g. so. 
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de cualquier cambia intraducidc .n la misma, decua·li¡utera de dichos produc

tos que se permita Importar y de la cantidad cuya lrnportac!On se permita • 

para dicha derecho, a carga, Inferior, durante un periodo especificado; 

b) asignar a la otra parte para tal periodo especificada una· 

porción de dicha cantidad total, como haya sido establecida originalmente o· 

subslguientemente cambiada en cualquier manera que se base sobre la propor·· 

clOn de la !mportaciOn total de tales productos que la otra parte sumlnlstr6· 

durante un periodo anterior representativo, teniendo en cuenu. hasta donde· 

sea posible, cualesquiera FACTORES ESPECIALES QÚE HAYAN AFECTADO O PUEDAN •• 

AFECTAR EL COMERCIO EN ESE producto para que la dlstribuclOn comercial de •• 

tal prod~cto se aproxime tan exactamente como sea posible a la porclOn del • 

mercado que la otra parte podrla esperar obtener a falta de restricciones o • 

controles cuantitativos; y 

e) dar noticia pObllca de la asignación o distribución de tal 

cantidad entre los diversos patses exportadores y, en todo momento mediante• 

· sollcltud, notl ficar a la otra parte la cantidad de cualquiera de tales pro• 

duetos que haya sido importada o para la cual se haya concedido permiso o l! 

cencla de Importación. 

2 •• En caso de que cualquiera otro pals exportador renun1:l11 o 

pierda el derecho, totalmente o en parte, a su aslgnaclOn, 11 parte que est! 

blezca o mantenga cualquier restrtcclOn o control cuantlt1tlvo, o cuota lrl.!!, 

celarla, debera aumentar la aslgnacl6n de la otra parte en un1 proporción, • 

no menos. favorable que 11 concedida a cualquier otro p1ls 1xport1dor. 



62 •. 

3.- Ninguna parte que establezca o mantenga cualquier restrlf 

clón o control cuantitativo o cuota arancelaria, deber! Imponer condiciones

º fonnalldades que Impidieran a la otra parte utilizar en toda su plenitud -

la porción de la total cantidad de cualquier producto que se pénnlta lmpor-

tar y que le haya sido asignada. 

4.- En aquellos casos en que una de las partes sea abasteced~ 

ra relativamente grande de cualquier producto sobre el cual se ha Impuesto -

cualquier restricción o control cuantitativo o cuota arancelaria, la otra -

parte deber! consultarla, siempre que sea factible, antes de que se haya de

tennlnado la porción que se le asigne. 

,, 
s •• Las partes convienen en no Imponer restricciones o cont~ 

les cuantitativos ni cuotdS arancelarias en forma tal que Impidan lrrazona-

blemente la Importación. de cualquier descrlpc!On de bienes o productos en -

cantidades comerciales mlnlmas, la exclus!On de la~ cuales entorpecerla. los

causes regulares de comerc to•. (11) 

. PROHIBICION.DEL USO DE .RESTRICCIONES' CUAHTITATIVAS: · 

-. En ciertas ocasiones, cuando el pals exportador h~ ejere!do -

el poder superior de negociación, se encuentran 1 veces convenios que rrohl

b~n totalmente la Imposición y funcionamiento de restricciones cuantitativas 

a la lmportacl6n: 

(11) ~; p4gs. 81-82 
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"Ninguna prohibición ni restricción que no sean Jos derechos

de aduana, los Impuestos. u otras cargas, bien se haga efectiva por medio de· 

cuotas, 'licencias de imp~rtaclón o exportación u otras medidas, podrA lnstl· 

tuirse o mantenerse por una u otra parte sobre la lmportac!On de cualquier • 

producto de la otra parte o sobre la exportaciOn de cualquier producto dest! 

nado al territorio de la otra parte•. (!2) 

Este texto se basa en el articulo XI del Acuerdo General so· 

bre Aranceles y Comercio. La teorla del Acuerdo General, como se ha Indica

do anteriormente, es que las restricciones cuantitativas a la importaci6n •• 

son barreras comerciales Ilegitimas, primordialmente porque no pueden apll·· 

carse sobre una ba~e que no sea discriminatoria. Sin embargo, desde un pri.!!, 

clpio, hasta las partes contratantes creyeron necesario incorporar al Acuer

do General; las prohibiciones o restricciones impuestas 1 la lmportac!On se· 

pennl ten cuando son necesarl u para la apllcac!On de nonnu un! fonnes o re·· 

glamentarlas con miras a la clasificación, graduac!On o compraventa de pro·· 

duetos en el comercio lntemaclonal. 

Conforme a .tal'.excepclOn," ..s1..pemltlrJa.1 un .pafs.-por. 1Jem·· 

plo restringir las importaciones por falta de medios de almacenamiento nece

sarios para un sistema ordenado o compraventa del producto. otra excepclOn· 

del GATT si referla a los primeros permisos concedidos p1r1 11 lmposlclGn dt· 

restrlcclones cuintttatlvas sobre producto.s agrlcolu o pesqueros cuando tl• 

p1ls Importador 1114ntte~e un plan de precios Internos: 

( 12) ~; pAgs. 84·85 
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"Las dlsposiclones de este articulo no se apllcar~n a las re1 

trlcclones a la lmportacl6n sobre cualesquiera productos agrlcolas o pesque

ros, Importados en cualquier forma, necesarias para la ejecucl6n de medidas

gubernamentales que slrvan:v 

~a) para restringir las cantidades de productos Internos Igua

les o slml lares de los que se perml ta la compraventa o la produccl6n o, si • 

no hay producclOn Interna sustancial del. producto Igual o slml lar, de un pr~ 

dueto Interno que pueda ser sustituido directamente por el producto ·Importa-

do; o• 

"bl para ellmlnar un excedente temporal del producto Interno o 

similar o, si no hay produccl6n interna del producto Igual o similar, de un

producto interno que pueda ser sustl tu Ido di rectamente por el producto Impar. 

tado haciendo el excedente asequible a ciertos grupos de consumidores Inter

nos, libre de cargo o a precios por debajo del valor corrl~nte de mercado: ~" 

•'c)¡;al'll restringir las cantidades que se permite producir de • 

cualquier arttculo de origen animal, cuya producclOn dependa de modo directo 

total· o principalmente, del producto, Importado, o que la produccl&n Interna 

de ese··artlculo·sea relatlvame~te Insignificante~. ( 131 

Una estlpulaclOn an61oga, aunque considerablemente menos d•t! 

llada, se lncorpor6 al Convenio Comercial entre los Estados Unidos y M&xlco, 

celebrado en Washington en 1942. Esta ·estipulacl6n abarcaba todos los pro--

duetos y no s6lo los provenientes de 11 ·pesca y de la ·agricultura. "La· 

( 13) lbldem¡ plg. 85· 
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estipulación precedente no Impedirá que el gobierno de uno u otro pals lmpo.!!. 

ga reglamentaciones cuantitativas en cualquier forma sobre la lmportacl6n o

la venta de cualquier articulo en conjuncl6n con medidas gubernamentales, o

medidas bajo autoridad gubernamental, en vistas o reglamentar o controlar la 

producción, el abastecimiento del merca~o. la calidad o los precios de artf· 

culos nacionales Iguales o similares ... •( 14) 

En un principio generalmente aceptado que pueden establecerse 

y mantenerse controles cuantitativos sobre la lrnportacl6n, para permitir a • 

una parte la salvaguarda de su posición financiera externa y de la balanza • 

de pagos. 

LIMITACION DEL ALCANCE DE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS. 

Este es un tercer método de adopcl6n de restricciones cuantl· 

tatlvas. Cuando las partes no pueden. convenir ni en una aceptación total de 

restricciones sobre 11 lrnportacl6n, ni en una prohlblc~Gn lncondlclonll con

excepciones limitadas y de caracter general, pueden estipula~ que no se apl! 

caran controles ~uantltatlvos a un nOmero limitado de productos espectfl~os- .. 

dentro del .convenio ·comercial. 

Un~ estlpulaclGn de esta lndole serla especlal1111nt1 1proplad1 

cuando el comercio entre las partes versa sobre un s61o producto o un peque·" 

no nOmero de productos; Una varlaclGn sobre el tema, con"slnguhr. 1tr1ctlvo 

para un pah en desarrollo, es el siguiente articulo del Convenio Comercl1l·' 

( 14) ~u,s E•erutJye Agreemente Serles'1"No. 311, p4gs. 12-13 1943 
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entre el Reino Unido y Estonia, firmado en 1934 en el cual el Reino Unido -

conviene unilateralmente en no Imponer restricciones a la importación de pr~ 

duetos de Interés para Estonia: 

" ••• El gobierno del Rein? Unido se compromete a no reglamen-

tar la cantidad de Importaciones en el Reino Unido' de ••• productos de Esto--

ni a, salvo en cuanto a tales reglamentaciones puedan ser necesarias para lo

grar el funcionamiento efectivo de un plan o planes para Ja reglamentacf6n -

de la compraventa de suministros Internos de estos mismos productos o de p~ 

duetos relacionados con ello~. En la eventualidad de que se Introduzca tal

regulacl6n aplicable a todos o cualquiera de estos productos, reglran en • • 

cuanto puedan ser apllcables ...... a los .... parrafos de este articulo .... T! 

nlendo en consideración el hecho de que en anos recientes las lmprotaclones-

de otros paises, el gobierno del Reino Unido se esforzara por lograr los arr! 

glas convenientes para que, en el caso de Imponerse cualquier reglamenta--

cl6n cuantitativa sobre las Importaciones de otros paises relativas a estos

productos, las Importaciones de los mismos procedentes de Estonia perunez-

can sin reglamentarlas cuantitativamente, el gobierno del Reino Unido 11 COJ! • 

promete.a emprender negociaciones· con el gobl'erno de Estonia en lo que res-

pecta a la cantidad de tal producto •••• ( IS) 

EXPEDICION DE LICENCIAS, 

Las licencias constituyen el medio por el cuai' se 1dllllnlstr1n 

( ts)''convenlo entre E'<tM!a y fl' Re'fft !!~do~ COinplementarlo del Trat.adP1R4·) Comercio y NavegacÍOnde926, rma o en Londres en 1934, ,art. 5 \ I 
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los controles cuantitativos de lmportac16n. El pals importador establece en 

primer término la cuota to!al para un perlada determinado, luego expide 11-

cenclas ·a las casas comerciales a las que se permite la lmportac16n de bl~-~ 

nes o pr,oductos -desde cualquier pals si la cuota no es asignada, de un pals 

detemlnado sl la cuota es asignada- hasta la cantidad expresada en la !Ice.!!. . . 
ch. 

La concesl6n de licencias de lmportacl6n puede emplearse sin• 

Ir acompallada de cuotas. Lils autoridades de un pals pueden .expedir llc:en-

clas de Importación de vez en cuando sobre una base AD HOC o puede haber •• 

cuotas aproximadas que las autoridades utilizan para la adopcl6n de .declslo· 

nes sobre lmportacl6n, pero que no se hacen p6bllcas. En uno u otro caso, -

la falta de equidad potencial de tal sistema es grande. Ninguna nacl6n co-· 

merclal sabe que cantidad de un producto puede 1111¡lortarse en el pals. Los • 

exportadores no pueden trazar planes acerca de cuanto y cómo pueden vender,,. 

y 'el sistema, dejando los permisos de lmportacl6n a la dlscrecl6n del perso• 

nal admlnsltratlvo de la oficina de licencias. mantiene la puerta abierta •· 

la corrupcl6n en la aslgnact6n, o dlstrlbuclOn de Ucenctu. La mayorla d•· 

los· paises con hlbltos de expor.taclOn, cuando confrontan une sltuactOn coaio

esta tratan de prescribir estos sistemas de concesl6n de licencias estlpul~ 

do en sus convenios comerciales que: •no se lmpodr& restrlccl6n dt clas1 11· 

guna por una nl por otra parte sobre la lmport1cl6n procedente dtl t1rrltO•• 

rlo de la otra parte de nlng6n producto ni por n¡edlo. de licencias o pennlsos 

de lmportacl6n ni de ninguna otra manera, a no ser q~e se haya establecido 'I 

hecho p6bltca la cantidad o el valor total del producto que st pennlta lmpo.i:. 
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tar durante un periodo especificado o cualesquiera cambios en tales cantidad 

o valor".(lS) 

Una alternativa menos satisfactoria para un pals exportador

serla estipular en el convenio que se e~pedlr3n las licencias bajo las cond! 

clones mAs equitativas que sea posible: 

"las condiciones conforme a las cuales se concedan las licen

cias para productos de una de las partes Importadas en o exportadas desde el 

territorio de la otra parte, deber3n ser justas y equitativas y tan favora-

bles como las condiciones conforme a las cuales se concedan licencias a cual 

quier tercer pals". (17) 

El defecto de esta estipulación es que, 1 falta de cuota con!_ 

clda pObllcamente, es muy dificil discernir si las licencias se ha~ concedl· 

do realmente sobre una base justa 'I equitativa. Ya que se desconoce 11 c1n

tldad total de Importaciones que se pennltlr4n, un .Pals exportador nunc1 PU! 

de detennlnar que porción del mercado se le permite obtener y, por c~nsl· •• 

gulente,· si esta recibiendo-un trato equlhtlvo. 

Una tercera alternativa, aOn menos atractiva, es el tipo de -

estipulación que f.lgura en muchos tratados comerciales de 11 1ctu11ld1d, que.· 

. prescribe: "las partes se comprometen de confonnldad con sus leyes 'I regll·• 

(16) Op. cit., Verblt" P. Giibert, "TAcn!cu ·,a los Conypnlgs Crnnerrla!es Df., 
• CI! Pl!h@$ en Oesncm!Jg• 1 pig. 88 

(17) wmi pig. 88-



r.;antaciones en vigor, a expedir aquellas l lcenclas de exportación y de lmpo.r. 

taclón que puedan necesitarse y, desde un punto de vista administrativo, a • 

faclllta'r el Intercambio de bienes y productos de .acuerdo con Ju estlpul1-

clones de este cÓnvenlo". ( 18 ) Ejemplo de lo anterior Jo encontrall\OS en el • 

convenio Comercial entre Cuba y Checoslovaquia firmado en 1960. 

En relación a lo anterior hay dos d1f1cultades : el primer l.!!, 

gar la redacción segOn la cual las dos partes se comprometen, de confonnldad 

con sus leyes y reglamentaciones en vigor: esta frase se encuentra frecuent! 

mente en acuerdos comerciales de origen reciente. Aunque aparentemente es • 

clara en su expresión 11 teral, sus Implicaciones estan como envueltas en de~ 

sa niebla ya que limitan en cierto modo el valor de la promesa, pero no pue· 

C:en interpretarse como enteramente ln6tl les. El significado y el grado de • 

comproml so, por ambas partes, de expedir licencias es, por tanto, ambiguo. 

Como mlnimo una parte que convenga en una propuesta tal deberla tener conoc! 

miento adecuado de todas las leyes y reglamentos en vigor aplicables 1· la •! 

pedición de licencias de Importación y exportación en. el territorio de 11 •• 

otra parte, y cierta seguridad de que estar4n en vigor en el futuro lis mis• 

mas leyes y reglamentaciones o que las posibles leyes y reglamentaciones que 

se promulguen no dlferlr4n sustancialmente de las antlguH. 

Un segundo defecto de este tipo de estlpullc16n sobre expedl· 

ciOn de licencias citadas anteriormente, es· que deja 1 cada parte la llber-

~ad de establ.ecer cualquier requisito proce~al par1 las licencias de. lmpert! 

cl6n que esa misma parte crea necesario. No se .senalan las normas para pre· 

(19) ~. p!g. 88-89 
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v~nlr los excesos que en el pasado han Ido asociados a la expedición de 11·· 

cenclas. Cuando se ha establecido un sistema de licencias, sea o no en co·· 

nexlOn con otro de cuotas de lmportac!On, los paises exportadores deberlan

lnslstlr en que los convenios comerciales incluyan una estlpulaclOn destina

da a Impedir, en cuanto sea posible el a~uso de ese sistema. Un artfculo •• 

profundame~te uti ! Izado desde los primeros aftas de la década de 1920 para en

frentarse con este problema mas o menos concebido en estos términos. 

"En cuanto puedan obligarse a cumplir prohibiciones o restrlJ:. 

clones en la lmportac!On o exportaclOn de cualesquiera productos, las dos •• 

partes se comprometen, en lo que respecta a licencias de importación y expo.i: 

tacl6n, a hacer todo lo que esté en su poder para asegunar:'' 

•'a) que las condiciones que haya que cumplir y las formallda·

des que se deban observar para obtener tales licencias se hagan lnmedlatame!!, 

te pObllcas en la forma m!s clara y definida;" 

Pb) que el método de expedición de clasificados de licencias • 

sea todo lo simple y estable posible;" 

''c) que el examen de sollcltudésy Ti-expeiiicl6n de licencias· 

a los solicitantes se lleve a término. con la menor demora posible;'' 

"d) que el sistema de expedición de licencias se hag1 en tll • 

forma que Impida e.1 trafico de licencias del tenedor y ser de Imposible uso

por cualquier otra persona:" 

.''e) que, en el caso de fijar cuotas, 111 fonnalldades requerl· 

das por el pals Importador deben ser tales que no Impidan una 1Slgn1cl6n '/ ~ 
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d!str!bución equitiltiva de las cantidades de productos cuya importación se· 

autoriza;'' 

•• f) que toda la lnfonnaci6n pertinente en lo que atane a la a~ 

min1stract6n otorgadas en el transcurso de un periodo 'f lá dlstribuclOn de t! 

les licencias al pals exportador a solicitud de éste•. ( 19) 

RESTRICCIONES INTERNAS 

IMPUESTOS INTERNOS: 

Aqul se va a analizar que, como derechos de lmportac16n, los

impuestos Internos de consumo desalientan la compra de productos Importados. 

Estos recibieron honor merecido en la década de 1930, como medio de campen-· 

sar las reducciones de derechos de aduanas resultantes de negociaciones ara.!!, 

celarlas; siguen en uso continuo aOn hoy, como medio de proteger la lndus· • 

tria nacional, y a la vez, comó recurso para Incrementar las rentas p6blleas. 

Aunque los Impuestos Internos pueden uti llzarse para discriminar entre los • 

productos de diferentes productores extranjeros, su uso principal 111 sido P! 

ner. en ·desventaja las Importaciones de cualquier. origen que compiten con los·· 

artlculos producidos en el pats. 

Se acepta generalmente entre naciones comerciales. que cual

quier dlstlnel.On entre productos Importados e l11ternos debe establecerse por

medio de derechos de aduana que son SUMAMENTE VISIBLES.· La dlscrl111ln1cl6n • 

por medio de restricciones Internas en mucho menos vlslblt y se conslder•• • 

(19) I~dem; pag. 90 
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por lo mismo, que no entra en las prácticas de "juego limpio". Por otra Pª! 

te, los estados pueden ·considerar sus sistemas fiscales un asunto Interno, • 

que no debe quedar sujeto a negoclaclOn Internacional. Al concederse recl-

procamente trato nacional en lo que respecta a los Impuestos Internos, evl·· 

tan, en efecto que estos Impuestos constituyan un medio discriminatorio con

tra las Importaciones y desplazan cualesquiera negociaciones neceurlH 1 •• 

los aranceles de aduanas, sobre los que pesa una larga historia de revlslOn· 

basada en el acuerdo Internacional. La raz6n final, y la mh Importante, P! 

ra el trato nacional, es Impedir que los Impuestos Internos Invaliden los •• 

efectos de la reducclOn de derechos de aduana. El trato nacional, en cues-

tlón de restricciones e Impuestos Internos puede estipularse en convenio co· 

merclal en los términos siguientes: 

"Los productos de una parte Importante en el territorio dt la 

otra parte no deberan estar sujetos. directa ni Indirectamente, a Impuestos

Internos, ni a otras cargas Internas de ninguna especie en exceso dt 1qu1· • 

lln que aplican, directa o Indirectamente, a productos Iguales o slml11res· 

de origen nacional, o de cualquier otro origen, ni se les dtbt tlJllP-''º conc! 

der trato menos favorable que el o~orgado a productos Iguales o similares.; • 

de origen nacional o de cualquier otro origen, con respecto 1 todas las lt·· 

yes, reglamentaciones y requisitos que afectan su venta o uso Interno. La • 

denoml!laclOn PRODUCTO IGUAL o SIMILAR Incluye todos aquellos productos que-
. (20) 

pueden razonablemente competir con o sustituir el producto Importado". 

º" cli (20} Verbtt P. Gilbert, •Jknlc,)5 de Jgs Cpnyentgs Cgmprc;toles p•r• pitses~ · 
en PeurM!lg•, 11 edlc16n. Llmusa-Wlley, 1971; plg. '19·120. · 
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"Cuando el pals importador no produce por si mismo un articu

lo del mismo tipo que el importado, puede ser necesario estipular que el tr! 

to nadonal se conceda también a los productos directamente competidores o ~ 

que puedan sustituirlo", (21) 

Una · fórmula alternativa para negociar en relación con lm

p~estos Internos la brinda el articulo IV del Con~enlo que crea· un AREA Ll-

BRE DE COMERCIO entre él Reino Unido y· la Rep6bllca de Irlanda, el cual se

~ala que ninguna de las dos partes deber~: 

a) "aplicar directa ni Indirectamente a los bienes o produc-

tos importados cargas fiscales cualesquiera en exceso de las que se aplican

directa o Indirectamente a productos nacionales Iguales o similares: ni'' 

''b) apl lcar cargas fiscales a los bienes o productos Importa-

dos de un tipo no producido, o no producido en cantidades sustanciales, en -

su territorio, en fonna tal que pennlta. una protección eficaz a la produc- • 

cl6n Interna de artlculos que sean susceptibles de sustituir los Importado- • 

res; o que entren en competencia directa con ellos, y que no soporten, dlr•i 

ta ni Indirectamente en el territorio fiscal Importador, cargas de Inciden··· 

cla equivalente", <22> 

Una y ·otra parte puede ejecutar las estipulaciones, reducle,!l 

do una carga fiscal aplicable a los bienes o productos Importados Imponiendo 

una nueya carga fiscal aplicable a los bienes o productos· importados, o ele· 

(21) lbtdem, p4g. 12t. 
(22) lbtdem, p4g. 122. 



vando una carga fiscal existente aplicable a los bienes o productos lnter- • 

nos. 

"Asl también, en el presente caso, si el Impuesto es da un •• 

monto especifico, mh bien que AD VALOREH, 'I si las articulas producidas en

e! ·pals son de alta calidad, mientras que los bienes slclllllres que se Impar• 

tan son de una calidad Interior, el mismo· Impuesta recaerl de modo desigual· 

sobre los dos tipo~ de bienes o productos, en detrlmlento de los de precio • 

Inferior. Por consiguiente, no s61o ha de ser Igual el trato Impositivo, s! 

no que ha de aplicarse en una forma que no brinde proteccl6n a los productos 

nacionales•. <23 l 

Un método alternativo de abordar el problema de las Impuestos 

Internos se encuentra en el IRATADO QUE CREA EL MERCADO COMUN NQRTEAMERICA• 

ND, cuyo articulo IV seftala: 

"SI los bienes o productos con que se ~omercla estln sujetos-

ª Impuestos, cargas o derechos Internos de' cualquier clase que graven 11 pr:g_ 

duccl6n, le venta, la dlstrlbuclOn o el consumo en ·cualquiera de los plls11-

slgnatarlos, el pals afectado puede gravar un Importe equivalente 1 los bl•-. 

nes o productos Umllares Importados del otro ·estado contratante, 'I en 1st1-

casa ha de gravar también las Importaciones similares de terceros p1ls11•. <24> 

La estlpulacl6n anterior va mis alll de un simple reQuls~to " 

(23) w.. plg. 123 
(24) !l!!!!!!!!· p6g. ·124. 



de trato nacional. 2usca la eliminación de impuestos internos sobre los pr~ 

duetos importados y, en realidad, castiga al estado miembro que mantiene un

sistema ºtal de Impuestos, por medio de la lmposlcl6n fiscal reciproca sobre· 

sus exportaciones. la estipulac!On adolece de una obvia deficiencia. los • 

Impuestos reciprocas sOJo pueden gravar productos SIMILARES. tlormalmente • 

los estados no exportan productos slml lares en ferina reciproca y as! pues P! 

ra mantener el pronostico manifiesto del articulo, sera necesario lnterpre·· 

tar el t~nnlno S_IMllAR, en el sentido de productos de VALOR SIMILAR, mis· 

bien que SIMILARES EN SU CLASE. ·Pero aan as!, el efecto de una lmposlcl6n 

Igual sobre bienes de valor similar puede ser muy diferente en cuanto a rt·· 

sultado de 1 as condiciones. que se exigen. A lo que realmente aspiraban los

redactores era a conceder a la parte afectada por los Impuestos Internos el· 

derecho a gravar con Impuestos que tengan un EFECTO equivalente a la otra •• 

parte. Pero esta no es la fOnnula mas f!cll de expresar, ni es tampoco 11 • 

meta de EFECTO EQUIVALENTE, tan objetivamente posible de determinar como IH· 

PORTE EQUIVALENTE y PRODUCTOS SIMILARES. Adef!!h, esta estlpullcl6n pemltl• 

a la parte lesionada Imponer tributos compensatorios, a condlcl6n dt que ti! 

blén se Impongan sobre Importaciones Iguales o similares proced1nt11 di ter• 

ceros paises. SI, cerno nonnalmente ocurre, en Jos conventos comerciales en

tre la parte perjudicada y los terceros paises, existe una esttpulact6n QUI• 

1:.dJa trato nacional con respecto a Impuestos Internos, esto requ1rlrl1 que· 

el estado perjudicado Impusiera también tributos compensatorios sobre su PI'! 

ducclOn nacional: pero las presiones Internas pueden hacer tnconvenlent1 'I • 

hasta lmpractl~able este modo de proceder, .Por consiguiente. 11 condlci6n • 

de que la ~arte lesionada tenga el derecho de Imponer tributos compensato· • 
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rlos, solamente en el caso de que los mismos se apllquen a las lmportaclones 

procedentes de terceros paises, puede hacer totalmente ef!mero dicho derecho. 

Un punto final sobre Impuesto Interno: puesto que los dere- • 

chos de aduana estan normalmente sujetos s61o y exclusivamente a la exigen-

eta de trato de Naci6n '1as Favorecida, mientras que los Impuestos lntemos,

han de reunir la nonila· o condlcl6n mas elevada de Trato Nacional, en tiempos 

pasados las partes. exportadoras han p.rocurado que se clasificaran ciertas ~

cargas· como impuestos Internos, aunque el pals Importador las cons ldera der! 

chos de aduana. El siguiente pasaje, describe varias cargas fiscales en Am! 
rlca que es un ejemplo de este problema: 

*Los impuestos especiales que tienen primordialmente un objet! 

vo fiscal abarca una amplia gama 'I se basan en criterios variables. Con an

terioridad a su 6ltlma reforma aduanera, que redujo las diferentes cargas S! 

bre la Importación anterionnente en vigor a un solo gravamen unificado sobre 

la base de su valor, Argentina cobraba un derecho de ESTADISTICA, -esto es • 

un gravamen cuyo rendimiento se utl ! Izaba par& financiar 11 elaboracl6n d1 • 

estadhtlcas-, otro derecho para financiar el PlAH FORESTAL; 1 otro corres

pondiente al plan llamado de HIERRO Y DEL ACERO. Brasil aplica un gravamen· 

especial para el manejo de las aduanas 'J otro par1 11 rehabllltaci6n de 11 • 

marina mercante. Chlle obliga a cumplir disposiciones semejantes por·eecllo· 

de Impuestos sobre la lmportacl6n con sujecl6n a. 11 LEY DE CARRETERAS 'J 1 11 

LEY DE DESCARGA: mantiene tambliln un Impuesto relativo 1 c1rg1s di, f11t1 .... · 

Paraguay Impone .• entre otros derechos, un Impuesto de ventas sobre. t~.s~.los: 

*Heferencla: Querol Vicente; "El Ststema genera11zodg de Preferencias"¡ mi,...:.1.t.. 
Pp. 90 
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bienes y productos importados. Además de su LEY DE FLETE MARITIMO, que est,! 

blece un gravamen a base de porcentaje sobre cargas y flete, el Per6 tiene -

otras disposiciones legales de una lndole similar. 

También puede ocurrir el caso Inverso. Un pals exportador -

puede hacer reducciones arancelarias y tratar de obtener, a cambio de ellas, 

reducciones sobre cargas del pals Importador, cargas que el prime~ pretende 

que son derechos ·arancelarios, pero que el 6ltlmo sostiene que son Impuestos 

Internos. "Para di stl ngul r entre unos y otros, se ha propuesto que los· der! 

chas de aduana:" 

~a) se recaudan en el momento de,y como condlclOn Inherente a • 

la entrada ~e los productos en el pals lmpor~ador, y" 
11 b) que se apliquen exclusivamente a los productos Importados,• 

sin que se relacionen en fonna alguna con cargas slml lares cobradas Interna· 

mente sobre productos nacionales Iguales o similares.'' 

''El hecho de que estas cargas se describan como Impuestos In•:· 

ternos-en-las leyes·del pals lmportador;no·tendrla en si mismo el efecto de·· 

darles la condlclOn de lmp~estos Internos•. 125) 

Lo~ precios artlflclalment1 altos cargados a los consuitldores~ 

donde la lmportaclOn y la d.lstrlbuclOn Interna de un producto esta en manos· 

de una empresa estatal, est_an IAtlmamente relacionados con los Impuestos In· 

(25) ~. pSgs- 125-126 
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. ternos. Donde la empresa a la cual compra el consumidor es propiedad del • 

gobierno, la di ferencla entre el costo de la mercanch a la empresa y el •• 

precio al consumidor, en una economfa de mercadoprlvada, es un Impuesto· 

Interno en todos sus aspectos, salvo el nombre. los estados que desean ex· 

portar mercanclas en tales situaciones han reconocido que éste es precisa·· 

mente el caso y han Intentado estipular en sus conventos comerciales que, • 

donde los productos son objeto, Internamente, de compraventa por empresas • 

estatales, la parte que mantiene tales empresas debe~.\: 

1) dar noticia a las otras partes contratantes del recargo a· 

que tales bienes o productos est4n sujetos, 

2) prepararse a negociar sobre el nivel del recargo o sobre· 

precio entre el costo del arttculo y su 11reclo de venta final lo cual no s! 

lo Implique beneficio (es decir Impuesto), sino que representa por alladldu· 

ra, los costos de dlstrlb~cl61\ transporte, almacenamiento, etc. Y una Pª! 

te que ponga en tela de juicio o discuta el elevado recargo sobre los pro-

duetos, raras veces, quid ninguna, esta en condiciones de prestar cifras • 

que obliguen a poner sobre el tapete los c4lculos de costos de la otra Plr• 

te. No obstante, el problema sigue· siendo estrictamente real. · 

TARIFAS DE FLETES PREFERENCIALES. 

Las tarifas de fletes preferenclales para productos naciona

les se han usado cilmo un medio de discriminar contra los productos Importa

dos. 
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En lo que respecta a la Importación y exportación de los prE_ 

duetos de una u otra parte, las cargas y cuotas de todos tipos por una de -

· las dos parte$ no deberán ser mas elevadas qºue las que apl !que o pueda apl! 

car a sus propios productos o a los productos de cualquier otro pals que se 

le hayan enviado en las mismas condiciones, al mismo destino y a través de-

la mlsm~ ruta. 

REQUISITOS OE HARCACION, 

La mayorla de los paises mantienen una forma de di scrlmlna·· 

clón contra los productos hechos en ef extranjero al requerir que los artl· 

culos lmpor~ados estén marcados con el nombre de su pals de origen. El ob

jeto de tale.s requisitos se puso claramen~e de manifiesto en un voto notl·• 

blemente sincero, del Tribunal de Aduanas de los Estados Unidos en el que • 

senal6: "que el fin que persegula el Congreso, al aprobar el precepto legll 

era hacer mh dificil y mh costosa la competencia con el fabricante naclo· 

na!, y si la sumisl6n a estos requisitos hace menos apetecibles tos 1rtlcu

los Importados al comprador, o "!sultan mas costosos y dlflclles, un llecho

tal no ·Contrariarla· la lntencl6n del Congreso, que.era· precisamente· reducir, 

la competencia con los productores norteamerlcanos•.126> 

Los paises que encuentran engorrosos los requisitos de marc! 

cl6n pueden procurar Incluir en sus convenios comerciales una estlpul1cl6n

anatoga a la que se seftala en el articulo IX del CONVENIO GENERAL DE ARAHC! 

LES Y COMERCIO en el cual sefta11: 

(26) 11!111,t!!!. pags. 121-128 
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"Cada parte deberA conceder a los productos de la otra parte 

.un trato, con respecto a los requlsl tos de marcación, no menos favorables • 

que el 'concedido a los productos Iguales o siml lares de cualquier tercer -

pals ... Ambas partes convienen en que sus leyes y reglamentaciones relatl·· 

vas 1 la marcación de productos Importados deber4n ser tales que pennit1n • 

someterse a ellas sin danar gravemente los productos, reducir m1teri1lmente 

su ~1lor, ni aumentar Irrazonablemente su costo•. (27) 

REQUISITOS DE MEZCW 

"El tipo final de restricciones Internas que pueden llmlt1r-. 

sustancialmente el mercado para .las Importaciones son los requisitos de Die! 

das. Estos se aplican generalmente a productos agrlcolas no elaborados O• 

semielaborados, y disponen de no menos de una proporción especificada del • 

producto final ha de componerse de elementos de origen Interno. Hay dos ti· 

pos de estos requisitos. El primero se ha denominado UTILIZACION CONEXA es 

decir obligada; el segundo tipo de requisito mixto es la COMPRA CONEXA". (2B) 

Los requisitos .de mezclas. son, .desde- luego, uno· mb en 11 • 

larga lista de recursos o expedientes que pueden emplearse p1ra dlscrlml·· 

nar contra las Importaciones. Son especialmente reprobables como medio de· 

burlar 11 obllga~ICn de dar 1 las Importaciones trato nacional .~on respecto 

1 Impuestos Internos. 

Para combatir el efecto discriminatorio de tales requisitos, 

el primer paso ltlglco serla ver si puede lograrse este fin exigiendo el tr! 

(27¡~cgnypnln Gpnpr•I sghre Acancp!ps 1 Cgmecc!o"artlculo IX 
(28 Op.ctt."Tfcntcas en Jos cnnyentas CcmerctnJes pira paises en Oeserm11o~ 

plg. 129 . . 
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to de naclOn m~s favorecida. El concepto de nac!On m6s favorecida no ser6; 

de utilidad alguna en situaciones en que, como ésta, discriminemos a todos-
, -

los exportadores extranjeros. NI es de mucha utl lldad el concepto de trato 

nacional desde el momento en que la verdadera finalidad de tales. requisitos 

mixtos es dlcrlmlnar contra los productos Importados. La Onlca soluclOn S! 

tlsfactorla es Incluir en un convenio comercial una estipulación que prohl· 

ba los requisitos de mezcln. Ninguna de las partes podrl establecer ni man

tener reglamentaciones cuantitativas Internas de ninguna clase relativas ~

la mezcla, elaboraclOn o uso en cantidades o proporciones especificas, que

requiera, directa o Indirectamente, que cualquier cantidad o proporción de 

un producto cualquiera que es objeto de rl!l,llamentaclón pueda suministrarse

de fuentes Internas. 

Esta estipulación deberla obrar para Impedir la lmposlclOll de 

requlsl tos de mezclas para proteger a los productores locales. Es posible, 

sin embargo, que cuando no se produce en el pals un articulo, y SI Importa. 

de dos o 111'5 orlgenes, las restricciones lnternlS se emplean para dlscrl•I· 

nar entre l~s fuentes de abastecimientos. Este es un caso en que el prlnc! 

plo de nación mis favorecida obrarla eficazmente. El método habitual, sin~ 

embargo, es redactar la estipulación en los siguientes tarmlnos: "nlf\guna • . 

reghmentac16n cuantitativa Interna relativa a la. mezcla elaborac16n, o uso. 

de productos en c1ntldades o proporciones especlflcadas podrl aplicarse de·· 

manera tal que distribuya cu~lquler cantidad o proporción de referencia en-· 

fuentes de abastecimiento•. <29> 

(29) ~ plgs.-129-130 
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hay participación directa del gobierno en el comercio exterior Inclusive en 

aquellas actividades en que el gobierno posee titulas de propiedad a las e! 

portaclones antes de las transacciones y adquiere titulo de propiedad sobre 

las Importaciones. Esta prueba de Titulo tiene todos los atractivos de la

slmpllcldad, pero adolece de Inconvenientes. Aparte de las amblgOedades -· 

que entrana:ia toma de titulo, la definición propuesta no· detalla acerca de

que otros actos de participación directa pueden dar origen a la prueba de • 

comercio estatal •. Quid los detalles necesarios puede sumlnlstr4rlos una • 

deflnlclOn que ldentilflque el comercio estatal como una situación en la que 

el gobierno no sOlo determina di rectamente, o por lnterposlclOn de un orga

nl smo que esté bajo su completo control, qué bienes habra que comprar y de

qué fuentes u orlgenes, sino que también negocia el precio que se ha de pa

gar u ofrecer por ellos, y de las demh condiciones de venta. Puede decir

se, por lo mismo: que cuando una empresa estatal 1j1rc1 las funciones trad! 

clonales del Importador o del exportador, tenemos coaierclo esutal. 

Lo siguiente es detennlnar qué es un agente gubernamental. • 

una empresa estatal o un organismo bajo 11 completo control del goblern~. 

Cuando la economla de un plfs esta·. sometida 1 planlf~caclón central, 11 pro- ' · 

blema se simpl lflca desde el" momento en que 11 comprador o el vendedor no -. .. . 
hacen secreto alguno del hecho de que se trata de un órgano gubernamental. 

Pero supongamos, el) un régimen de econaml1 libre, que 11 gobl~mo posn une 

iuyorla de acciones en una sociedad anónima~ iE~ por ello eH sociedad una 

empresa estatal? ¿y c6mo ha de responderse 11 pregunta si el gobierno posee 

menos de una mayorla de acciones, pero mantiene el control efectivo sobre -
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Sin embargo y después de esta exposición 'de restricciones l.!!, 

ternas es Importante sellalar que parece que. no hay limites al Ingenio con • 

que fos' gobiernos tratan a veces de proteger sus mercados nacionales •. 

COMERCIO ESTATAL. 

Aqul se va a examinar un género distinto de restricciones a

la Importación, y~ que donde esta Implantado el comercio estatal no hay ne

cesidad de que el gobierno imponga ninguna barrera entre el importador y 11 

exportador, basta con que el propio gobierno asuma una de estas funciones. 

Es por consiguiente, el gobierno· actuando como importador, el que decide d! 

rectamente qué bienes comprara e importara del extranjero. 

¿QllE ES a COMERCIO ESTATAL? 

En muchas de las llamados econamlas libres, la reglamenta- • 

ci6n gubernamental se hace, o puede hacerse, en tal fol'lll onmlmod1, que • • 

. practlcamente Impone sus decisiones a los Importadores privados. Asl ~es, 

el control':gubemamental· preciso· sobre' Importaciones 1 uporta~:ooes puede· · 

realizarse sin mucha dificultad llledlante un uso de los recursos o expedlen· 

tes examinados. * 

¿c&11o, pues, es posible Identificar una sltuacf6n de comer-· 

clo estatal? Se ha propuesto que se considere en este caio que el gobierno 

ha cruzado la linea entre el comercio cccno actividad privada 1 aquel en qu11 

•Referencia: Verbit P. Gilbert :"TGcnir;as en lgs convea1gs c;gmecc;iale5 paro pohe5 
en desnccg!!g"; Llmusa, 1971; Hhlco; Pp. 130 
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la compaMa? Vamos ~ suponer que el gobierno no posee ninguna accl6n, perc

ha hecho cuantiosos préstamos a una sociedad an6nlma y que el contrato de -

préstamo establece ciertas condiciones que pueden: en efecto equivalen a un 

control efectivo de la sociedad. Todas estas particularidades son especial 

·mente pertinentes en los paises en desarrollo, en que, por la falta de c•P! 

tal privado disponible o de pericia, o porque e!' gobierno, por cuestl6n de -

principio o de polltlca, se ha decidido por la creacl6n de una ECONOMIA SO

CIALISTA, la 11ay~~l1 de las empresas. dedicadas al comercio e11terlor tienen

ª la vez capital gubernamental y directores gubernamentales. 

La carta de la Organlzacl6n de Comercio Internacional Inten

to dar respuesta a la pregunta de qué es una empresa estatal. El artlculo-

31 de la carta de la Habana estipulo que: "este articulo se aplicara a cual 

quier empresa, Organo o agencl1 en que haya control efectl vo ejercido por un 

miembro del gobierno". !3Dl La car~a prosegula con dos propuestas alternat! 

vas que podlan agregarse 1 la estlpulaclOn procedente; alternativa A: aque

lla cuyas operaciones comerciales ejerce un miembro del gobierno el control 

efectivo,. en virtud de privilegios especiales o exclusivos otorgados 1·11 -

empresa, alternativa B; oculta cuyas operaciones comerciales-,· un gobierno.

conforme a arreglos por los que se rigen ciertos privilegios especiales o • 

exclusivos otorgados 1 11 empresa, tiene derecho 1 ejercer legalmente 11. •• 

.control efectivo de 11 ml5111, Aunque dando un poco mis de Importancia 1 11 

denomlnaclOn EMPRESA ESTATAL. el articulo propuesto vino 1 abrir 11 c1j1 de· 

P~ndora del control efectivo. 

OP. C.'1f, · · 
(30) Yerbtt P. Gilbert· •Ucntcas eg tgs Canypnfos Cº"'eCclales poca pa¡ses • 

. en Dgsarml'o"; 11 edlc!On; Llmusa Wlley, 1971; México, plgs. 13 -136 
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Cuando los funcionarios gub.ernamentales constituyen una may.2_ 

ria de la junta de directores y cuando esu junta es DE JURE el principal • 

órgano 'determinante de la polltlca de una -empr~sa, puede decirse que esta-

mos ante un caso evidente de control gubernamental efectivo de una empresa. 

El comité preparatorio del GATT creyó que la denominación -

EMPRESA ESTATAL no requiere ninguna definición especial: se daba por enten

dido que la denominación Incluye, enti:e otras cosas, cualquier 6rgano o ••• 

agencia del gobierno dedicado· a 11 compra o venta. Aunqu.e 11 Olt11H parte 

.de esta declaración es Indudablemente correcta, una agencia gubernamental • 

es evidentemente 1¡na empresa estatal, el verdadero problema es si res empre

sas que no pueden Identificarse como agencias gubernamentales pueden ser t111-

blén empresas estatales. Evidentemente pueden serlo, porque el 1rtfculo •• 

XVII del GATT se refiere 1 empresas estatales y a cualquier empreu 1 11 • 

que se otorgan privilegios exclusivos o especiales. No queda del todo el•· 
ro en el acuerdo qué privilegios necesitan precisamente otorgarse p1r1 ha·· 

cer que une empresa tenga la condición de empresa estatel. Cabe pres1111lr • 

que el privilegio se refiere, CCllllO mlnlm el derecho exclusivo de l•port1r·. 

o exportar· clertn·blenes-o. productos:-:·:Asl 11uer, · 11 · GAn pretendfa. evl-

tar el mismo error de el control efectivo de la Carta de la Org1nlz1cl6n de 

Comercio Internacional, porque serla relativamente flcll Identificar .-Prt• 

sas 1 las que se 1.es h1 concedido monopolio sobr1 111 lmport1clon11 o 111 • 

exportaciones. Pero el tema se habla obscu~ecldo algo por el plrr1fo 1 1' • 

del articulo XVII d1I GATT, 1• qu1 dicho p~rrafo dispone que 111 lldldas l.!! 
bemamentales Impuestas para garantizar nomas de calidad y eflclencle en .• 



86. 

el funcionamiento del comercio exterior no facultan al gobierno para ejer·· 

cer el control sobre las actividades comerciales de la empresa en cuestión, 

y por tanto no constituyen PRIVILEGIO 'EXCLUSIVO O ESPECIAL·. 

Pese a la desviación Incorporada en el articulo XVII, la de

finición bhlca del GATT parece haber seguido la dirección correcta: por

que la esencia del comercio estatal es una combinación de control y de man~ 

pollo estatal. Y de estos dos componentes, el monopolio parece ser de ma-

yor trascendencl a; porque, como se ha. seftalado anterlonnente, el control ei . . 
tata! sobre el comercio exterior es sumamente extenso en las economfas de • 

mercado, y una distinción basada en este criterio exclusivo serla ·en· verdad 

fr4gll, Su Justificación tendrla que estribar en el hecho de que en la si· 

tuaclOn de comercio estatal, el control del estado significa tambltn qua •• 

las barreras que se oponen al comercio se mantienen ocultas dentro de los • 

confines de la burocracia gubernamental. Por otra parte, el elemento da 1112. 

nopollo de comercio estatal parece una base mucho mas definida para distin

guir entre economlas de mercado y sistemas de comercio estatal. Para tener 

un ejemplo de lo dicho basta Imaginar una econom(a en la que el comercio se 

~Jerce por medio de empresas estatales pero existe mas de una empresa esta· 

tal para cada giro,• 1 fin de mantener 11 competencia entre empresas estata• 

les, conduclr4 a que se comporten en gran .. medldt como lmportldoras partlc.!!, 

lares. Mientras no haya un medio exacto de medir 11 et1cencl1 de un1 orv1· 

nlzacl6n burocratl~a, esa orvanlzacl6n esta expuesta 1 sufrir todas 111 PI! 

gas asociadas a tales esfuerzos. Pero donde existe ese medio o v1r1 d• me• 

dlr, en fonna de una burocracl1 competidora, el ambiente di comp1tenc1a:pl'! 

duce la misma clase de situación que la predominante en l~s mercados prln•· 
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dos. Por lo tanto, al considerar si existe o no una sltuacl6n de comercio -

estatal, el mejor punto de partida serla una detennlnac!On de si la organl-, . 
zacl6n disfruta de una posic!On de monopolio en el mercado de referencia ª.!!. 

tes bien que comenzando con la busca del control efectivo ejercido por el 

estado. 

De h complejidad del problema puede deducirse 1 apreclarse

qu.e no hay prueba f4cllmente asequible que Identifique el comercio estatal 

en todas sus formas. No obstante, la discusión de los problemas planteados 

por el comercio estatal puede seguir badndose en el supuesto de que hay a! 

gunas situaciones que presentan casos palmarlos de comercio estatal. Prec! 

sa, sin embargo darse cuenta del hecho de que lo que se dice en relación -

con tales problemas se aplica Igualmente bien a las si tuaclones en que exl,! 

te comercio estatal de hecho,. pero no de fonna. 

EL PORQUE DEL ClllERCIO ESTATAL. 

'Los gobiernos.se dtdlc1n al cmerclo estatal por varias raz.2 

nes. · Para· la economla de planlflcaclOn·centrallzada, un slStema tal es la

Qnlca manera practica en que 11 plan econónllco puede efectivamente ejecuta! 

se. Las razones de que se den· casos de comercio estatal en los paises dt· 

Ubre mercada son.un tanto diferentes•. <30 

Para los paises en desarrolló, la razOn es que a fin de pro· 

(31) llWlim: pags. 138-139 

.. 
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teger a sus cultivadores nacionales de las fluctuaciones de precios del mer -

cado mundial, se han creado juntas gubernamentales de compraventa, que ad-

quieren' productos primarios de los agricultores y los venden al por mayor -

en todo el mundo. Ademas de su funcl6n e~tablllzadora, la compraventa gu-

bernamental de productos primarios es un medio administrativamente c&nodo y 

seguro. de gravar a Jos productores de tales artlculos. El comercio gubern! 

mental se ha usado tambl6n en los paises subdesarrollados, sin embargo, co

mo un medio de ha~er entrar a Ja poblacl6n lndlgena· en el campo c~rclal. 

• ... La naclonallzacl6n directa de negocios que son pr0pledad 

de extranjeros significa, generalmente, la conversl6n de companlas anterior. 

mente privadas en empresas estatales. Finalmente, los paises en des1rrollo 

han establecido sociedades an6nlmas mercantiles estatales, con la expreSI • 

finalidad de tratar con otros paises que practican el comercio estat11•.C32) 

CDHERCIO ESTATAL Y TRATO DE NACION MAS FAVORECIDA. 

•con respecto al comercio estatal, puede sorprender, ll11ta • . 

cierto punto, de~cubrlr que una practica tan ampliamente difundida, 1 cid~-.· ... :.,. 

vez mas COlllO esta, siga siendo tenia de controversia ·en el comercio lntema··. ·: · . . ... 
clonll. No slempr.ef.lle asl. El sistema en si 111 ext'stldo en el mundo desdt·'. .·. 

hace aproximadamente tanto tiempo como ios 'Impuestos•. (33) Y para referir· 

(32) W,a; pay. 139 · ; 
(33) TRAOE BARR ERS IN THE ECAFE REGION CONOHIC COHMISSION FOR ASIA AHD:,THE~! · .. : .· 

FAR EAST: DE ASIAN DEVELPMENT BANK ANO TRADE LIBERALIZATION Citado por 
Verblt P. Gllbert,''racnlras en tgs Conypnlgs ComerctaJes pnr1 p1t5es • 
pn Dp5arrn1!Q~ plg. 140 . 
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nos a una fecha concreta y mh reciente, en la ConvenclOn Internacional pa

ra la ~bollclOn Prohibición y Restricciones sobre la lmportaclOn y Exporta

clOn, suscrita en Ginebra en 1927, en la cual no hubo Intento alguno de PI'! 
hlblr con carkter general las restricciones aplicadas a los productos que, 

con respecto a la producción o comercio est~n o puedan estar en el futuro -

sujetos, dentro del pafs, a un monopolio de estado o a monopolios ejercidos 

bajo control de estado". (34) 

Es un protocolo anexo a la Convención, sin embargo, se aclar6 

que el comercio estatal pennltldo esta especlflcamente el que creaba monop.!!. 

llos,· cada uno de los cuales se aplicaba exclusivamente a uno o mas artfcu

los concretos y detennlnados. Aunque ese sistema podla tolerarse con _res-

pecto a unos cuantos articules, o en general para los productos agrlcolas,

el principio compartido por las naciones comerciales de occidente se oponl1 

a la Idea del comercio estatal como medio nonnal por el cual· hablan de reg.!!. 

larse las Importaciones y exportaciones. Esta oposición sigue todavla en -

parte, porque el comercio estatal se considera un medio lntrlnsec111ente di! 

crlmlnatorlo de realizar el comercio exterior•. · Sin embargo, una tercera -

voz se ha unido ·al dlUogo;,-. Libres de los prejuicios de la guerra fria, '/• 

habiendo averiguado experimentalmente que 11 C1X11er.clo estatll habla d1 ser -

de lnn'9able valor en la ejecución de sus planes de ·desarrollo, los paises- · 

(34) LEAGUE OF NATlONs''m fCONOMIC INQ FiNANCJll~ pi • 140. 
*· un tipo dlfertnt1 de objeción polltlca es qui asf como 11 c01111rclo es-. 

tata! l111pllca la sustltucUln del negocio privado por 11 negocio del G!. 
blerno, asl tambltn l111pllca un proceso de tr1nsfonuclOn de las dlsco.c-: 
dllS lntem1clon1111... Esta transfol'llaclOn de 111 discordias priva-ª 
das en discordias Internacionales 11 peligrosa para .11 Paz. · 

-INTERNATIONAI; RELATIONS BElllEFN STATE CONTROLED NATIONAL ECONOHIES· 



90. 

en desarrollo hablan ejercido toda la preslOn posible para.el reconocimien

to del comercio estatal como medio legitimo de llevar a ténnlno el comercio 

exterior. Aprovecharon la oportunidad que les ofreclO la primera conferen

cia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, para que ésta apro

bara la siguiente resoluclOn; 

ºPARTICIPACION DIRECTA DE W. ORGAIUZACIONES MERCANTILES GUBERNAMENTALES EN 

El COMERCIO EXTEIUORº (CONFERENCIA):. 

Reconociendo que la partlclpaclOn directa de las organlzaclo· 

nes mercantl les gubernamentales en el comercio exterior, Inclusive en aque

llas actividades comerciales en las que el gobierno, o sus agentes, actCla • 

como tenedor de titulo de propiedad de los bienes exportados antes de las -

transacciones, y adquieren titulo a las Importaciones es una prlctlca se;u! 

da por muchos paises en desarrollo con el fin de Incrementar su comercio e!. 

terlor: resultando que·Ja partlclpaclOn gubernamental en el comercio exte-

rlor esta adquiriendo creclentemente Importancia en varios paises en desa·• 

rrollo: resultando .ademas, que estos paises en desarrollo estln logrando '! 

sultados· satisfactorios· de comerciar confonne·1 est6 métOdo; considerando • 

que Ja partlclpaclOn de los goblemos de los paises en desarrollo en 11 co·

merclo ~xterlor podrla ser un lnstl'llmlnto eficaz y congruente con 11 femen~ 

to del canerclo l~ternaclonal y ti dlsarrollo: 

Recomienda 1) que SI reconozca y acepte 11 partlclpaclGn di·· 

recta de las orvanlzaclones gubernamentales de comercio en el comercio IXt!. 
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rlor, en la fonna anterlonnente definida como uno de los métodos e lnstru-

mentos efectl vos de fomentar el comercio exterior de varios de los paises -

en desarrollo; b) que los paises desarrollados se abstengan de discriminar

contra el comercio con los paises en desarrollo por la razón de que las or

ganlzaclon~s de comercio gubernamentales de éstos participan directamente -

en el co:nerclo como norma de su poUtlca pObllca•. (35) 

SI dejamos aparte toda clase de consideraciones polltlcas, e.!!, 

contramos dos razones basteas en las objeciones occidentales al comercio e! 

tata!. En primer lugar, el comercio estatal es lntrlnstcamente dlserlmlna

torto. Esta es una manera abreviada de decir que las decisiones relativas

ª la compra y venta de bienes y productos se toman sobre una base dlstlnta

de la puramente económica. Las bases distintas, mas Importantes son la po\. 

lltlca Interna y las relaciones exteriores*. Por lo tanto, se suelen com-

prar los bienes objeto de comercio de fuentes amistosas, mas que de las --• 

fuentes mas baratas. Esto contradice y ofende el principio de la ventaja -

relativa, que es la estrella polar de la teorla comercial del occidente. 

Las naciones que se. entregan extensamente a las practicas del comercio, .es

tatal, principalmente las economlas de pl1nlflcacl6n·centra~ ·de Europa·y -

Oriente, negarlan que hicieran una practica de COlllpra en fuentes costosas,

aunque .fueran, en cimblo mas amigas. Sin embargo, los palses occidentales-

(3s> ~ ·pav. 1•2. · . · · 
• Eili1 reino de la polltlca lntema se puede Indicar 11 ejemplo del .,_ 

pollo del tabaco francls que estl obligado a contribuir ·a la reallza-
cl6n de nol'llas de conducta n1clon1les dt orden social y 1con6lllco poi! 
tlcamente determinadas, tales como 11 concesión de subsidios al agrl·-

. cultor· francés que cultiva tabaco, o al fomento de las rel1clones 1 con
terrltortos africanos en los que Franela tiene un tnterls especial. 
Sus criterios dlflcllmente pueden ser los de las empresas comerclales
auton6mas ni ligadas por tales obligaciones. 
•Jbe effects nf pxlsttng ar prnpnspd JntecnatlgnaJ Tradp nnd lgr••ents 
Upan fpretgo Tcade•, pag. 79-90 · 
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contesta, que por la naturaleza misma del .sistema, es Imposible determinar -

cuando esU discriminando una empresa de comercio estatal**• porque en aque

llos p~lses donde el comercio esta en manos de particulares y un ·exportador

puede producir y transportar un articulo deseado, de aceptabilidad ·similar -

en el mercado, .a un precio Inferior que los arUculos similares de las nacl.2_ 

nes competidoras, puede lógicamente confiar en obtener mayores ventas en un

mercado de lmportacl6n, ya que los Importadores particulares se decldlr!n -

con toda seguridad por aque~ los productos que les rendlr4n mayores bene~l- -

clos. Es asl porque todos los Importadores particulares, sea cual fuere su

naclonalldad, se dedican al comercio para ganar dinero. Donde las ventas no 

se producen por estos motivos, el exportador fljarA naturalmente su atencl6n 

en los derechos de aduanas, en las restricciones cuantitativas y en caracte

rlstlcas por el estilo del pals Importador, que. constituyen los medios habi

tuales de discriminar contra las exportaciones de un pafs determinado. Lo -

Importante en este caso es que estas barreras que se levantan contra la lm--. 

portaclón son visibles, de modo que un exportador pueda determinar si sus -

productos son objeto de dlscrlmlnacl6n precisamente en contra. Pero en pai

ses donde el Importador es el Estado, el motivo de beneficio puede ser inOP!, 

rante, a tal· extremo·que:incluslve en el caso de que todas la~ restricciones 

** En su trato con monopollos estatales, los 9oblernos, de los paises de •• 
econamtes de mercado se ven 1M1raftados por la di flcul tad lntrlnseca de
di sttngulr entre consideraciones comerciales normales y el.efecto de la • 
poltttca estatal por frecuente felta dt Información sobre tales asuntos
COlllO el verdadero c1111po de ccmpatencla abierto a sus comerciantes 'I por
el hecho da qua los criterios de los planes de desarrollo naclontl ·• los 
cuales se subordinan los planes de comercio exterior-· raras veces estln· 
o plen1111ente explicados sobre uno da sus aspectos o apreciados sobra 11-
otro. 
Unlted Natlons Econcmlc And Social Councll Ways and Means of Promotlng -
Wlder Trada Cooperatlons among Statas. O.N.U. Doc. E/3389, plg. 15; 1960 
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a la importación se administraran sin discriminación, el exportador eficien

te no podrfa estar seguro de vender su producto. En realidad, las restrlc-

clones a la lmportacl6n ya no son necesarias desde el momento en que las lm· 

portaclones son controlad~s por el estado, el cual adopta la Qltlma declslOn 

acerca de si compra o no. Y los factores que abonan la decls!On del estado· 

de comprar sera extremadamente confidenciales***, 'En estas clrcunstanclas,

es'pr&ctlcamente Imposible para el exportador determinar por qué el 6rgano • 

de lllll)ortac~On del estado no ha comprado su producto. Por otra parte, el d! 

samparo del exportador en esa sltuaclOn se agrava por el hecho de que en una 

econom(a de mercado habrl generalmente diversos Importadores que negocian en 

su tipo de .inercancla y, por consiguiente aunque uno o varios de ellas na es

tén Interesados tadavfa le queda alguna otra buena oportunidad de Irrumpir • 

en el mercada, mientras que el comercio estatal aplicado a un producto qule· 

re decir que hay un solo comprador, la empresa estatal. 

•••El profesor Beman citado por Verblt en Técnicas en.los Convenios Comer
ciales para pahes en desarrollo senala que cree que la falta de acceso-ª la Información respecto a como el Estado decide comprar se debe proba
blemente de un modo primordial a la situación polltlca lnternaclon•l y -
sólo de una manera secundarla a la naturaleza lntrlnseca de un comercio· 
exterior administrado por ti Estado y centralmente planificado ... En es
pecial, et contenido de los .. planes de comercio exterior. y- la naturdeza- -
misma del procesa 'de planlflcacl6n no son asequibles a los hombres de ne 
goclos de otros paises. Es por consiguiente, Imposible para un hOlllbre 1 
de negocios extranjero proceder a la misma clase de cUculo, lndependlen 
te 'I bien lnfonaada de los 1conteclmlentos que pueden 1fectar 11 11trcaáo 
en la Unión Sovl6tlc1, que 1 su cllculo de los acontecimientos que pue-
den afectar ·~ •rcado digamos por ejemplo de ltall1 o de Sulz1, 

SI 11 opinión del profesor Bennan es correcta, resultarl1. que .11 cllusu
la sobre consideraciones comerciales deberla proporcionar proteccl6n •d!· 
cuada contra dlscrl111lnacl6n por perta de empresas de comercio est1t1l ·
donde los p1lses en vf11 de desarrollo. La objecl6n de 101 Estados Unl-· 
dos '1 11 renuncia de Occidente en general a otorgar el sello de leglt.1-.!,-, 
dad a las pr&ctlcas de c01111n:lo estltal en los paises en d111rrollo en - · 
el ALADI parecerla por tanto fundarse en su desacuerdo con la poslcl6n • 
de Berman, o ser una "'acción puramente t!llOClonal ante el comercio 1st1-
tal en ténnlnos generales. 
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COMERCIO ESTATAL Y CONSIDERACIONES COMERCIALES. 

El primer-paso de las principales naciones exportadoras al • 

enfrentarse con el comercio estatal fue tratar de obtener una garantla de • 

que la empresa estatal se ccmportarla en sus compras y ventas, como los lm· 

portadores y exportadores privados. En sus convenios c:omerc:lales los pal·· 

ses miran de ejecutar esta polltlca Insertando un articulo que estipule que 

las empresas estat~les habrln de gula_rse en sus compras y ventas exclusiva· 

mente por consideraciones comerciales .. Este tipo de estipulación apareció· 

por primera vez en el Protocolo al Convenio Comercial Translto.rlo entre el· 

Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la Unión de RepGbllcas Soclalls-· 

tas Soviéticas, suscrito en Londres en 1930, el cual senala: 

"Al concluir el presente Convenio, las partes contratantes • 

animadas por la Intención· de eliminar de sus relaciones econ&llcas todas •• 

las fonnas de discriminación. De conformidad con ello, convienen en que, • 

por todo cuanto se relaciona con el trato concedido por cada una de las PI.!: 

tes al c0111erclo con 11 otra, se gutaran llllbas con respecto 1 11 c~ra 1 A• 

venta,de illenes;·ul ·como:el .empleo· de ·aiedlo de eaib1rque,y:transporte·1··a • 

todas las cuestiones anllogu, por consideraciones, no adoptaran accl6n le· 

glslatlva nl administrativa alguna, de una naturaleza tal, que signifique P! . . 

ner lu mercancfu, los lllldlos de eaibarque 1 de transporte, las organlzacl! 

nes comerciales 1 el cC111trclo en general di la otra parte, en cualquier rt! 

pecto en una posición de Inferioridad en ccmparaclón con los bienes, lllldlos 

de émbarque y de transporte y organizaciones comerciales de cualquier otro• 
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pals extranjero". (JS) 

El lenguaje de la cUusu°Ja sobre CONSIDERACIONES COMERCIALES 

se ha Ido reaflnnandci desde que fue Introducida en dicho convenio en 1930 y 

actualmente una·versl6n ampliamente adoptada reza asl: 

•cada parte se compromete: a) a que las empresas de propie

dad de su goblern~ o controladas por 61, y aquellos monopolios o agencias -

que tienen concedidos privilegios exclusivos de actos de lmportacl6n o ex-

portacl6n que afecten al comercio de la otra parte, sola y exclusivamente - . 

de acuerdo con consideraciones comerciales, Incluyendo entre ellas pr1clo,

calldad, disponibilidad, condiciones comerciales, transporte y ~tras condi

ciones de compra o venta que se tcmarlan ordinariamente en cuenta por un1 -

empresa comercial privada Interesada en comprar tales productos en los ter

minas o condiciones mas favorables: b) que se pennl ta a la otra parte opor

tunidad adecuada, de acuerdo con las practicas de comercio consuetudinarias, 

de competir o participar en tales compras y ventas•~C37l 

En la practica, la cUusula sobre consideraciones· comercia-

les no se ha distinguido por su bito porque como ·se ha senalado anterior-

mente, para los exportadores es dificil, sino Imposible obtener 11 clase de 

lnfonaacl6n que l!!S penaltlrh detemlnar si 11 empreH estatal se b111 en• 

(36) Domke y Hu1rd, "Suiicl" citado por Verblt ·P. Gilbert. "Ifcn1c11 en tos
eaav•n'º' Ccprcf1Jes C'' ,.,,., en De51rm!Jp•, plg. 145. 

(37) Op. cit. Verblt P. Gil rt •TAcnlras •n !ps Cpnyeptgs cmrctal11 P"" . 
p1f5es en DesarmlJo•: plgs. 14&·147. . 
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consldera~lones puramente comerciales*""·:· Esto es especialmente as( con re_!. 

pecto a los palses en desarrollo, que generalmente carecen de una represen

taclOn coñsular y comercial cultivada, en cada uno de los paises Importado

res, necesaria para obtener lnfonnaclOn sobre la manera en que actQan· las -

empresas estata 1 es. 

* Acampanado a veces esta estlpulaclOn en un convenio comercial, hay una
que exime de ciertas actividades gubernamentales del est&ndar de consi
deraciones comerciales. •cada parte deberl conceder a la otra parti'""=
trato adecuado y equitativo en c0111paraclOn con el concedido a cualquier 
tercer pals con respecto a: 
a) Importaciones de productos para consumo Inmediato o definitivo de -

uso gubernamental y no para revender en cualquier forma ni para usar 
se en la producclOn de bienes destinados a la venta; 

b) la adjudlcaclOn de concesiones y otros contratos gubernamentales; 
c) la venta de cualquier servicio por parte del gobierno o por cual- -

quier 1110nopollo u organismo al que se conceden privilegios exclusl·· 
vos o especiales. 

Tratado de Estados Unidos con Alemania, artlculo XVII, citado por Ver·· 
bit P. Gilbert; T~cnlcas en los Convenios Comerciales para Paises en D!. 
sarrollo, pag. 146. 

** El GATT hizo un esfuerzo por.· crear una obllgacl6n por parte de un pals • 
para detennlnar si se toman las decisiones sOlo y exclusivamente sobre· 
consideraciones comerciales: artlculo XVII 4 c) el cual estipula: "las • 
partes contratantes pueden 1 solicitud de una de· ellas que t1nga alguna 
razOn por creer que sus Intereses en virtud d1 este Convenio estln ·ad·· 
versamente afectadas por las operaciones de una 11111re11 de la. clue· di,!. 
crlta en 11 plrrafo 1a, solicitar a la parte contratante: que establez· 
ca, mantenga o autorice dicha empresa a que suministre lnfol'llllcl6n · ace.r; 
ca de sus operaciones· relaclonadu· con el c1111pl1111lento de lis estipula
ciones de este convenio".. Sin llllbargo el articulo prescribe a cont~l)U!: 
cl6": ... .).-.· . 

Les estipulaciones d1 este ~arrafo no obligaran a ninguna di: l;~:.: ~~~~~'f. 
contratantes a revelar lnfo1111clonas confld1nclales que· pudieran:· Ol!st'~ 
al c1111pllmlento de la ley o que en cualquier fo1111 sean contrar.lasral.;~~ 
lnteres pOblll:o o pudieran perjudicar· los lnt1re1es c01111rcl1l11: 119ltl .. 
lllDS de empresas determinadas". · . . · <·.'/;'.:·:'.. !., 

. . . ' .... ,,.,-:-NI;. 
Pese a estas estipulaciones 'I a la cllusula de CONSIDERACIONES' COMERCIA . 
LES, en oplnl6n d1 varios paises las 1stlpulaclones ·del GAn; llO· Pn8.•. 
porclonan una base efectiva para 11 fcmnto di· las relaclon11,c11111rcl~,,_¡, 
~es entre los paises de comercio estatal y las: otras partes'. coqtrat~~~,'t. 

rfihmLDPiÑci couNTRIES IN GAn v PROCEEOING oF UNITED NATIONS coNFERf!L 
CE ON TRADE AND DEVELOPMENT: el tado por V1rbl t p. Gilbert •ncnlcu In• 
los Conventos ~omerctales para P1lses en D111rrol10, p4g. 146 
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COMERCIO ESTATAL Y COMERCIO EQUILIBRADO. 

Puesto que la clausula sobre CONSIDERACIONES COMERCIALES, se

ha considerado generalmente Impracticable, muchos paises han abandonado sus e! 

fuerzas encaminados a lograr que las empresas estatales se comportaran como

comerciantes privados y, en vez de ello, han enfocado sus miras sobre el ·vo

lumen efectivo de Importaciones realizadas por las empresas estatales, ha- .a 

clendo caso oml so. de como se· han tomado las decisiones de compra. Por tanto 

un pals de libre mercado conceder! 1 otro de comercio estatal, el trato de -

Naci6n Mis Favorecida, a cambio de que el pals de comercio estatal convenga

en comprar un volumen especi flcado de bienes o productos. El cambio dt no-

tas que constituye un Convenio sobre Relaciones Comerciales entre los Esta-

dos Unidos y la Uni6n Soviética, suscrito en Mosco en 1937. es un ejemplo de 

este método. En el se estlpul6: 

"Los Estados unidos de América conceden a la Uni6n de RepObl! 

cas Socialistas Soviéticas el trato Incondicional y pleno de Naci6n Mas F•V! 

recida en todas lu cuestiones concernientes a derechos o cargas.y, ad-.s¡, 

en todo momentó atafta a las reglas ,formal ldades,y'. gravamenes.·"lmpuastos -en ·rela• 

cl6n con la compensacl6n de productos a través de las aduanas, y con respec

to•• todas 11.s leyes o re;lamentaclones que afecten la venta o el uso de bl!· 

nes Importados e~ el pafs. 

Por su parte, el gobierno de la Unl6n de· RepGbl ~cas Socia lis-·· 

tas Soviéticas tomar& medidas para aumentar sustancialmente ei 1anto. ~e· ~u_s•, 
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compras en los Estados Unidos de América para la exportaclOn a la UnlOn de • 

Repúblicas Socialistas Soviéticas de art!culos cosechados y obtenidos, prod!! 

cldos o manufacturados en los Estados Unidos de América•. (38) 

En una nota anexa a este convenio, la Un!On Soviética declaró 

que: "la Organización EconOm!ca de la Unión da RepObllcas Soclallstas Sovlé· 

tlcas se proponen comprar en los Estados Unidos de América, en el curso de • 

los próximos doce !fttSes, bienes y p~oductos americanos por un Importe mlnlmo 

de cuarenta millones de dólares•. (39) · 

Aunque esta estipulación adolece del hecho de que el volumen 

de comercio entre los dos paises es limitado de una manera artificial* hay • 

la seguridad de que el pals de comercio estatal comprar& cierta cantidad da

producto de la otra parte. Esta es una consideración especialmente Importa.!!, 

te para un pals en desarrollo que, por medio de la concesl~n del ·trato. de N! 

clón Mb Favorecida, esta abriendo sus puertas a Importaciones procedentes ~ 

de paises de comercio estatal.· No cuesta mucho l111glnar una situación en •• 

que el pals en desarrollo podrla encontrarse haciendo grandes compr11 de bl! 

nes de consumo ·y. de equipo Industrial· d~ un pals de comercio estatal mlen- • 

tras deja de exportar un volumen o lmP,Ort• suficiente de productos a aquel • 

(38) U.s.''E•ernf!ye lgrewnt Sertes• citado por Gilbert P. Yerblt, "IkAlrn 
tn Jps Cnpyentns Cmprct1Jes pire patses en Desermllo~: plQI• 148•t41. 

(39) lbld•: pag. 149. · 
* Cualquier convenio que estipule un Intercambio equl librado d• bienes y. 

productos plantea también Ir posibilidad de dlscrlmlnaclOn, puesto que 
un voh1111n dado de mercanclas puede adquirirse de la otra parte por COll · 
pra, a pesar del hecho de que articulas similares puedan ser asequlblei 
di otros paises a un precio Inferior. · · 
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pa!s, capaz, por dicha suficiencia, de engendrar una sltuacl6n de quiebra • 

o al menos de lmposlbl lldad de pago de sus Importaciones. Estipulaciones • 

como la ya citada protegerán a un pals en desarrollo contra el peligro de • 

tener que liquidar con sus reservas de di visas o unidades de cambio extran

jero balanzas comerciales desfavorables por exceso relativo de lmportaclo·

nes sobre las exportaciones. 

Una alternativa técnica utlllzada por diversos paises en de

sarrollo ha sido el Incluir en sus convenios comerclaltis, con paises de co

mercio estatal, en forma de estipulaciones que requieren, que el. comercio • 

sea equilibrado, y suministran al mismo tiempo el medio para el cumpllmlen7 

to de este requisito: ejemplo: 

"Mbas partes estimularan la lmportacl6n de bienes proceden-· 

tes del otro pals con objeto de lograr un equl llbrlo de comercio 111u.tuo ... 
ti 

" ••• /wbas partes convienen en que si al fin de cualquier periodo· 

de· doce meses, desde la fecha de entrada en vigor de este convenio, las lm· 

portaclones en un pals procedente del otro exceden de 111 exportaciones del 
1 

·primero a este:Qltlmo en mb del 151 lu partes deberln reunirse, 1 sollcl· 

tud de aquella cuyas Importaciones :obrepasen las .exportaciones, p1r1 dlsC.!I, 

tlr medidas que garanticen un equll lbrlo de comercio entre las dos p1rtes. 

SI ambas no llegan 1 un acuerdo dentro de seis meses a cont1r desde 11· sol! 

cltud de reunlOn, 11 parte cuyas Jmport1clones sobrepasan sus exportaciones 

tendra el derecho de adoptar cuale~qulera medidas, Inclusive la Implanta- • 
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clón en su pals de licencias de lmportaclOn, la Imposición de cuotas y • -

otros medios destinados a restablecer el equilibrio comercial". <4o) 

TRUEQUE. 

El medio definitivo de asegurar un comercio equilibrado, y un 

medio que parece ser el preferido por algunos de los mismos palses de comer 

• clo estatal, es ~I convenio de true.que. En virtud de este tipo de conve- • 

nlos los bienes o productos de un pals se Intercambian por bienes o produc

tos del otro que sean de Igual valor. El convenio. de trueque no sólo pro-

porclona una balanza comercial equll lbrada entre las dos partes contratan-

tes sino que reduce al mlnlmo la necesidad de usar divisas o medios de cam

bio. exterior en el comercio entre los dos paises, puesto que en un convenio 

que va acampanado habitualmente por otro complementarlo de compensación de

pagos. 

La regla primordial parece consistir en que los ARREGLOS OE ; 

TRUEQUE HAN DE RESERVARSE EXCLUSIVAMENTE PARA DAR SALIDA A AQUELLAS MERCAN· 

CIAS QUE· NO~UEDEN ·VENDERSE· A CAMBIO.· DE MONEDAS. EXTRANJERAS CONVERTIBLES. 

Por consiguiente, los paises en desarrollo han de aprender a resistirse de

desprenderse en trueque de sus cosechas vendibles en efectivo, es decir • • 

no sujetarlas a u~ arreglo de Intercambio de productos para aumentar 11 co

mercio con los paises centralmente planificados. 

(40) Gllbe~ P. Verblt, ~. p!g, 150. 
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EL COllTROL DE CAMBIO. 

El control de cambio es un mecanismo que mediante dlsposlclo· 

nes legales regula la compra-venta de divisas dentro de una determinada eco· 

nomfa, con el propósito de alcanzar un mejor dnarrolla armónico de 11 misma. 

Los objetivos principales del control de cambios son: 

1) El aumentar las reservas Internacionales del pafs. 

2) El evitar las presiones devaluatorlas. 

Empero, no se puede negar la eficacia que tiene· 

el control de cambios, si se le puede criticar en cuanto a sus objetivos es· 

pecfflcos, ya que las devaluaciones de una moneda pueden darse con o sin el • 

control de cambios ya que en mucho esta siempre dependera del circulante que 

haya dentro de un pals, y1 que cuando hay circulante en demasfa este siempre 

perdera valor. En cuanto al incremento de reservas Internacionales hay que

hacer notar que cuando la Inversión. de capitales no es atractiva dent~ de • . . 
un pafs1 siempre SI optara por la Inversión de capitales extranjeros ya que

,estl redltua mas que la Inversión que SI hace con capital nacional. Esto •• 

iue por consecuencia la fuga de capitales' misma que si bien con el mecanismo 

de control de cambio puede controlarse esto siempre sera dt forma muy rtht! 

Vio 

En Hblco, concretamente, hasta 1982,SI seguf1 un sistema dt • 
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l lbre cambio; esto lmpl lcaba que los particulares pcdlan comprar y vender dl 
visas sin ninguna restrlccl6n. 

A partir de 1973 se llevó a cabo un cambio dentro de la poli· 

tlca econ6mlca de Mblc:o, plantdndose un nuevo esquema de desarrollo el ••• 

cual propició el Incremento del gasto pGbllco y el acudir al endeudamiento • 

externo. 

Para 1976 ésta habla propiciado un fuerte nivel Inflacionario 

'I un Incremento en la deuda externa de 9 veces con respecto a 1973. 

De 1976 a 1982 se slgul6 el mismo esquema de desarrollo con la 

finlca variable que era el potenc:tal petrolero que se tenla. Este 1ug1 pe· 

trolero, propició la creacl6n de grandes proyectos Industriales qui lmpll· 

caron muchas tmportacl enes y mayor endeudamiento externo. 

Alladlendo a lo anterior, durante 1982 se produjo una fu1rt1 • 

fuga de capitales, debido principalmente a que resultaba muy atractivo ti l,! 

verttr en moneda· extranjera: ademh de que 11 tlpd· de cambl~ .del peso s1 1n-. 

~entraba sabrevaluado • 
• 

Para controlar 11 crlsls 1ean6mtc1 1n 11 qu1 nos vtlamas tn•· 

vueltas en septiembre de 1982 se tomaron dos medidas: 11 n'aclon1llzacl6n de+. 
!J 

11 banca y la lmplantacl6n del i;ontrol 1 nte¡i'al de ·cambios. 
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Este sistema de control integral de cambios proponla b!slta-

mente que: 

a) Toda persona que entrara a territorio nacional o que pose· 

yera divisas debla venderlas a las Instituciones de crédito. 

b) Que toda persona que sallera de México sólo podla llevar • 

consigo las divisas que la Institución de crédito.le autorizara. 

Este sistema de control Integral de cambios, resultó un rotu.!). 

do fracaso; durante 1982 las Instituciones de crédito del pals no compraron

dtvlsas y si tuvieron que vender a todas aquellas personas que reuntan los -

requisitos para· ello. 

Para 1983 el problema de la deuda externa de Maxlco, se habla 

Incrementado por lo cual se tuvo que pensar en establecer una polftlca cam-

blarla eficiente. 

En ese allo se ·presentaron problemas muy serlos,como ti de-· 

l1S-empr4sas-que debldo-t. la devaluac:i&n del :peso en un saos' no pod(an hacer. 

!rente a sus obligaciones. Por otro lado empeió a perder fuerza nuestra In· 

dústrta petrolera debido a la calda de los precios del petroleo. 

Por ello en 1983 se adoptó un nuevo ,1stema de controi' de CI!! 

blos denClllllnado "Dual o Mixto". Este nuevo ~tstema Implica que hay dos 1111r.:. 

cadas: 



1ü4. 

1) El mercado donde prevalece el libre cambio y al que se le

denomina mercado libre. 

2) El mercado controlado: el cual abarc6 cuatro operaciones: 

a) las exportaciones de mercanclas, 

b) las Importaciones de mercancfas, 

c) la sltuacl6n de las empresas maqulladoras. 

d) el endeudamiento externo a favor de entidades financie· 
ras del extranjero. 

El control de cambios se ejerce principalmente mediante las • 

.disposiciones que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la federa-· 

cl6n el 13 de diciembre de 1982 y el 17 de noviembre de 1984, fecha en que • 

fueron publicadas las disposiciones complementarlas del control de cambios,· 

111lsmas que entraron en vigor el 19 de noviembre del mismo ano. 

Mediante dichas disposiciones, el ejecutivo federal pretende-. . 
hacer del control de cambios un sistema mas operativo que, por una parte, se 

ajuste a las condiciones actuales de la economla del pals y, por otra, no •• 

obstacullce:ias tr~nsicclon~s lnterriaclonales con el exterior. Es por 4sto • 

que, con el prop6slto fundamental de seguir una polltlca cambiarla congruen

te, buscar un mayor grado da niveles adecuados de reservas l"nternaclonales y 

alcanzar una sana poslcl6n en la balanza de pagos: por tanto en el Diario • 

Oficial del 31 de Julio de 1985 SI publicaron las disposiciones aplicables a 

la deter111lnacl6n de tipos de cambio y 1 las compraventas de divisas corres·· 
. • 1 

pondlentes 11 1111rcado controlado. As111lsmo se d1ter111ln6 11 conveniencia de • 

- ···establecer un esquema da "flotacl6n Regulada• que sera Influenciada por las· 
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acciones del Banco de México, observando el comportamiento del mercado de d.!. 

visas. 

los tipos de cambio comprendidos en el mercado controlado de

di visas, son los siguientes: 

l. TIPO DE CAMBIO CONTROLADO OE EQUILIBRIO.-

Podr&n efectuar operaciones a este tipo de cambio las perso-

nas que por alguna raz6n tengan que vender o comprar divisas dentro de este

mercado,deblendo presentar la solicitud respectiva ante cualquier lnstltu- -

cl6n de crédito del pals.• 

los Interesados que utilicen este tipo de cambio tendrln ilos

opclones al contratar sus operaciones con el sistema bancario: 

a) En firme - cuando el Interesado acuerde llevarlas a cabo • 

al tipo de cambio que resulte en una fecha detennlnada. Estas de~eran cons

tatarse cuando menos 2 dlas hlblles bancarios antes de 11 fecha de 11 sesl6n 

ordinaria del Banco de México. 

b) Condicionado - aquel la en la que el Interesado realizara • 

su transaccl6n si .el tipo de cambio controlado de equilibrio llegara 1 ser • 

Igual o mas favorable al Indicado por el 1111Smo para un dla determinado, de-

bHndose realizar la solicitud ante 11 lnstltucl6n de cridlto. 

*Keferenc1a: Diario Oficial de la Federacfon. ¡ "01sposfcfones sobre el control 
de Cambios"¡ México; 13 de Diciembre de 1982y 17 de Diciembre de 1984. · 
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En la solicitud para obtener djvlsas al tipo de cambio contr~ 

lado de equl llbrlo condicionado, se deber& Indicar claramente: 

-el monto de las operaciones en d6lares (mblmo o:s.$ 50,000.00), 

·tipo de cambio m&ximo o mlnlmo al cual se pretenda efectuar la compraventa, 

-dlas exactos en que la solicitud tendra vigencia y expirara, en caso de no
poder realizar la operaclOn en raz6n de no haberse alcanzado el tipo de ca! 
blo deseado. 

JI. TIPO OE CNIBIO CONTROLADO DE VENTANILLA.-

Las operaciones seran celebradas al tipo de cambio que los l.!! 

teresade1convengan libremente con las Instituciones de crédito, siendo asl -

una alternativa para las personas que lo soliciten, quienes se veran obliga· 

dos a entregar a mh tardar el segundo dla h&bll siguiente al de su contrat! 

clOn, las divisas y su contravalor.* 

El Banco de México, por su parte, Indicara las dependencias.· 

'J entidades de la Adllllnlstracl6n PGbllca que por el al to volumen de compra· 

venta. de divisas, deban operar en términos y condiciones especificas que ln· 

dlque-dlcha,.lnstltuclOn. 

En base a lo publicado en el Diario Oficial dt la FederacUln, 

en cuanto a las reglas complementarlas que son aplicables 1 la exportacl6n • 

de mercanclas y aplicando nuestro esquema anterior, seftallremos que el mere! 

do controlado comprende: 

. ,.Ja lmportaclOn y exportacl6n de mercanclas que efect!le cualquier persona f! 
slca o moral. 

•Referencia; u1ar10 Oficial de la Federac10n; Olsposiclones complementarlH de) 
control de cambios¡ México, 17 de Diciembre de 1984. 
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-los pagos que efectOen las maqulladoras tales como salarlos, arrendamientos, 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios nacionales, excepto ac
tivos fijos, 

-el principal e Interés, asl como los dem4s accesorios que determine 11 Ban
co de Mblco, correspondientes a financiamientos en divisas a cargo del g.!!, 
blerno federal, entidades de la administración pObllca federal, y empresas
establecidas en el pals y a favor de entidades financieras del extranjero
• Instituciones de crédito mexicanas, pagaderos fuera del pals, 

-crédl tos a favor de proveedores extranjeros, 

-gastos asociados a la Importación y exportación, 

-gastos del servicio exterior mexicano Y· cuotas y aportaciones por la partl· 
clpacl6n de México en organismos Internacionales, 

-los que mediante reglas de caracter general determine la S.H.C.P. a propue! 
ta del Banco de México, 

-estudios en el extranjero que real Icen personas con becas del CONACYT, 

-transferencia de tecnologla, uso y explotación de patentes, y 

-las transacciones no comprendidas en el mercado controlado tales como, la • 
compra-venta, posición y transferencia de moneda extranjera, quedan Inclui
das en el mercado libre. 

MECANISMO APLICABLE AL CONTROL DE CAMBIOS. 

CCHPR\JllSO DE YOOA DE DIVISAS.· 

Todo el . aecanlsmo de control de cambios reduce • un documen

to llamado •compromiso de Venta de Dlvlsu• (CYD). Las reglu establecen •• 

que las personas flslcas o morales que 1fectOen exportaciones comprendidas • 

en el m.rcado controlado, deberan obligarse ante una institución de crédito

• vender, a esta, las divisas correspondientes 11 valor de tales exportacio

nes, menos las deducciones autorizadas, al tipo de cambio controlado de equ! 
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llbrlo o de ventanilla, seg6n le_convenga, y de acuerdo a los términos esta

blecidos en el compromiso de venta de divisas. (Para exportaciones donde se 

han Incorporado bienes lmportadol t~poralmente, el CVD debera reghtrarse

en la misma sucursal de crédito senalada en los pedlmlentos de lmportacl6n • 

respectl vos). * 

El CVD que se flnne con la lnstl tucl6n de crédl to tendra una

vigencia de JD dl~s naturales a partir de la fecha en que sea utilizado por

el exportador para efectuar la primera exportaclOn. Durante la vigencia del 

compromiso, su titular podra realizar una o varias exportaciones a su amparo 

por la aduana que haya senahdo en dicho compromiso, y debera presentarlo ª.!1 

te la misma en cada exportaclOn. En caso de que el exportador no utilice el 

CVD dentro de los 90 dlas naturales contados a partir de la fecha en que h! 

ya sido registrado por la lnstltuclOn de crédito, debera devolver a esta el

original y las coplas del mismo, a m&s tardar dentro de la semana slgulente

al vencimiento del plazo mencionado. Tratandose de exportaciones de orfebr! 

rla, Joyerla y otras manufacturas con contenido de metal precioso, el pluo

es de 120 dlas. 

Una vez realizadas las exportaciones, el exportador esta obl! 

gado ante las lntltuclones da crédito 1: 

a) Vender las divisas que registro en su evo correspondien

te, al tipo de caml!lo controlado de equilibrio o de ventanll la segQn 11 CO.!!, 

venga, hechas las deducciones autorizadas en un plazo ordinario no .. yor de-

•Referencia: Diario Oficial de la Federaci~n : Disposiciones complementarias del 
control de cambios, publicado el 17 de Diciembre de 1984. 
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90 dlas naturales, contados a partir de la fecha de salida de la primera ex

portación realizada al amparo del mismo. Por cuanto a exportaciones a con-

slgnaclOn en el extranjero, el plazo es de 180 dlas, el cual puede ser am- ~ 

pilado hasta 360 dlas previa autorización de la SECOFI. 

b) Entregar a mis tardar dentro de 90 dlas naturales copla •• 

del o de los , pedlmlentos de exportaclOn debidamente certificados por la • • 

aduana. 

Se dan otros requisitos fonnales eon los cuales debe éumpllr

el exportador, sin embargo no los conslder~ como esenciales para nuestro ••• 

estudio. 

Cabe senalar que cuando el compr0111lso de venta de dlvlsas no

se cumple se estipulan sanciones que pueden llegar hasta por el IOOS de lo • 

senalado en el compromiso de venta· de divisas. Dichas sanciones ser&n apll· 

cadas por la Secretarla de Hacienda y Cridito PObllco en los tlrminos de 11· 

Ley Org4ntca del Banco de México. El exportador que no v~nd1 sus dMus •• 

tampoco ·le serln aplicables las facilldades·de comprobacl6n de deducciones •· 

correspondientes a gastos asociados directos e indirectos y por consiguiente 

no podr6 realizar futuras exportaciones de manera legal. 

En caso de que no se logre la cobra~za de una. exportacl6n 1 • 

11 misma se encuentre asegurada en moneda extranjera, el exportador qued1r&· 

relevado de la obllg~cl6n de vender divisas en el plazo ordinario de 90 dlu, 
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previo aviso a la institución de crédito que registró el respectl•10 evo cua!: 

do la aseguradora ha aceptado cubrir el riesgo correspondientes. Cuando es

to suceda el exportador queda obligado a vender al tipo de cambio controlado 

de divisas que cobre con motivo del seguro, a mis tardar en 10 dlas natura-

les despu.és de la fecha en que las reciba. 

Sl el exportador no cuenta con un seguro o garantla y compru.; 

ba que no podrA lograrse la cobranza, la SECOFl podrl ordenar 1.1 cancelación 

del evo. Sin embargo si el exportador logra recuperar algo del Importe de -

su exportación este deberA vender las divisas al tipo de cambio controlado -

de equilibrio o de ventanllla dentro de los 10 dlas naturales siguientes a -. 

la fecha en que los reciba. 

Dentro del funcionamiento de los compromisos de ventas se PI!. 

mlte deducir del mismo, los gastos asociados en el proceso de una exporta~T

clón, siempre y cuando estos gastos se efectaen en el extranjero y sean pag! 

dos en moneda extranjera; el objetl vo por el cual. los exportadores deben so

llcl tar 11 deducción, es que lo podran hacer al tipo de cambio controlado. 

El D larlo Of1clal del 7 de noviembre de 198~ seftala cuales ~~ 

son los conceptos que gozaran de esta deducción. Es Importante seftalar que

los exportadores podrln efectuar las deducciones de sus evo siempre y cuan

do no excedan del 121 del valor libre abordo cuando se trata de exportaclo-

nes a palses de Norteamérica o del 151 cuando las mercanclas .se destinen • -

otros patses. SI el valor de los gastos es superior al sellalado el lnteres! 

~ 1 
:I 
·I 
:¡ 
') 

.·¡ 

'\ 
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do deberá obtener en un plazo ordinario de 90 dlas el Dictamen favorable de

SECOFI. Para efectos de la deducclOn correspondiente, los exportadores deb~ 

ran presentar ante la lnstltuclOn de crédito que registró el evo, ·1a docu

mentación que compruebe el pago de los gastos asociados. 

Los exportadores también gozan de la deducción de los gastos· 

Indirectos osoclados a la exportación, que son aquellos que se efect6an en • 

el extranjeto por conceptos varios tales como publicidad, participación en -. . 
ferias y exhibición, participación en licitaciones etc., para que istos se -

reduzcan de su compromiso de venta de divisas se debera obtener de la Secre

tarla de Comercio y Fomento Industrial, dictamen favorable al respecto, mis· 

mo que se debera presentar ante la Institución de crédito correspondiente. 

COHPROHISO DE USO O DEVOLUCION DE DIVISAS (RELATIVO A IMPORTACIONES) (CUDD). 

El comprc1111so de uso o devolución de divisas, lo obtienen • • 

aquellas personas que desean adquirir divisas al tipo de cambio controlado o 

efectuar deducciones a sus compromisos de ventas de divisas por¡astos asocl! 
' .. 

dos en que Incurran o bien para ti pago .de anticipos correspondientes. • fut,!! 

ras Importaciones ªel Interesado debera obligarse ante una lnstltuclOn de •• 

crédito mediante la suscripción del CUOD 1 aplicar las divisas en cualquiera 

de los conceptos antes senalados. La persona que adquiera divisas, tendr.a • 

un plazo de 100 dfas naturales contados a partir de la suscrlpclOn dtl CUDD· 

para demostrar la apllcacl6n de estas al paga de la lmportaclOn y gastos IS! 

ciados correspondientes•. (41) 

(41) Diario Oficial de la FederaclOn •ntspgsfc!ones Complementactas del roo-· 
trol de Cambios•, 7 de noviembre de 1984, art. 64-66. 



i i2. 

Las personas que suscriban en comproml so de uso o devolución -

de divisas podran deducir aquellas divisas que apliquen al pago de gastos di

rectos' asociados a la Importación. Las Disposiciones Complementarias de Con

trol de Cambios publicadas en el Diario Oficial de 7 de noviembre de 1984, S! 

ilala cuales se consideran gastos directos asociados a la Importación. Asl 

mismo seilala que las deducciones de divisas generales por exportaciones, o la 

adquisición de divisas al tipo de cambio controlado para el pago de dichos -

gastos podr!n efectuarse siempre y cuando no excedan del 61 del valor l lbre a 

bordo de la mercancla cuando provengan de otros paises. éuando se pretenda • 

efectuar porcentajes seilalados, los Interesados deberan obtener dentro del -

plazo de 1SD dl'as, dictamen favorable a la Secretarla de Comercio y Fómento -

Industrial. La comprobación de dichas adquisiciones o deducciones debera ha

berse presentado a la lnsltuclón de crédito respectiva la documentación que -

compruebe el pago de la totalidad de dichos gastos, o bien del dictamen que e! 

pida la SECOFI a favor del Interesado. 

Por 6ltlmo1 · parece oportuno citar la resolución N• 11 que en 

materia de control de cambios dio a conocer la Secretarla de Hacienda y'crad! 

to P6bllco el 17 de diciembre de 1985. 

"Los créditos en moneda extranjera pagaderos en el exterior, • 

cuyo ~estlno sea el pago directo en el extranjero de Importaciones de mercan

cfas comprendidas en el mercado. controlado de divisas, deberan Inscribirse .:. 

en el Registro de Crédito en moneda extranjera pagadero en el Interior, - • • 
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a favor de entidades financieras, establecida en ·la..Secretarta de Hacienda

Y Crédito P~bllco, debiendo cumplirse con los requisitos citados en las dis

posiciones complementarlas tales como presentación dé copla del pedimento de 

lmportacl6n a la Institución de crédito registrada por la Aduana•. <42> 

Cuando los créditos mencionados se destinen a pagar en el ex· 

tranjero anticipos de futuras Importaciones, las personas Interesadas en ad· 

qulrtr divisas al .tipo de cambio controlado para pagar Intereses de los alU• 

dldos créditos cuando todavla no se Interne al pah la mercancla respectiva, 

podran llevar a cabo dichas adquisiciones prevh autÓrlzaclón del e.aneo de • 

Mblco. 

El SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS. 

El ORIGEN DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS: 

"LamoClalldad mas antigua de las preferencias arancelarias es • 

la CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA (NMF). •• Sin embargo, s6lo desde 1860,• 

allo en que se celebr6 el tratado Cobden-Chavll ler que la establecl6 con ma-· 

yor a!ftplltud y claridad, se conslder6 con caracteres deflnlttvos y aparecl6-

tnvarlablemente en todos los conventos y tratados. Desde ese tratado, en b! 

·se a esa claOsula,_ los paises s.e propusieron aplicar reclprocamente a sus •• 

productos las taus arancelarias 11h bajas 1 las condiciones mis vent1Jas. • 

Hasta 1914, ·las barreras arancelarias constituyeron las restricciones por •! 

..... celencla del comercio Internacional, pues s6lo despu6s del Inicio de la Pri

mera Guerra Mundial, surgieron las barreras no arancelarias en t6n11lnos llllP! 

(4Z) ~: artlculos 46 y 57. 
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ratl vos e Incrementaron su ~ficacla hasta alcanzar el que tienen en la actu! 

lldad. 

El primer convenio o·tratado que multÍlateralmente estableclO 

la claOsula de NMF, fue sin duda el GATT. La claOsula de NMF Jamh pre-

tendlO constituir un beneficio para los paises en desarrollo; la apertura -

del comercio mundial a través de ella beneficia, sobre todo, a los paises -

m4s altamente desarrollados, lo que .ha determinado cambios en la polltlca -

del GATT. 

"Posiblemente el primer esquema de preferencias arancelarlas

fue el originado .en la Conferencia de Ottawa en 1932, en que se creó las de

nominadas PREFERENCIAS IMPERIALES de Inglaterra en sus colonias ••• El Dr. •• 

RaOI Prebi sch, Primer Secretarlo General de la Conferencia de las Naciones -

Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAQ) hizo la primera proposición -

formal de un sistema generalizado de preferencias en su Informe a la primera 

UNCTAD, efectuada en Ginebra en 1964. Al citar la brecha de comercio conse

cuente del lento crecimiento de las exportaciones primaria~ de los paises 11!, 

nos desarrollados, en comparacl6n con el crecimiento relativamente rapldo tn 

los bienes manüfacturados de las naciones Industrializadas, Presblsch propu

so que se otorgara facl lldad temporal de entrada de las exportaciones de los 

paises menos desarrollados a los mercados de todos los plls~s desarrollados, 

libres de Impuestos COlllO extensl6n 16gtca·del argumento de la Industria' "tn

paftales ·;' decla Preblsch que esa facilidad ayudarla a las Industrias de los

paises en desarrollo a 'superar las dlflcul tades que encuentran en los merca-
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dos de exportaciónpor sus elevados costos Iniciales. Se trata de una medida 

temporal que, al abrir mercados mayores a las Industrias de los paises en d! 

sarrollo, les permltlrla abatir sus costos, pudiendo as! competir en los mer 

cadas sin necesidad de preferencias continuas, Presblsch senalO varios con-

ceptos b~slcos, tales como: ~ 

·~los productos de los paises en desarrollo saldrlan del SGP al alcanzar -
competl tlvldad; '' 

~las preferencias se darlan por un plazo de 10 anos;'' 

~los paises otorgantes podrlan hacer exclusiones especificas· de productos -
que afectaren a los sectores sensibles de sus Industrias:• 

l!los paises otorgantes podrlan fijar un limite global Onlco de productos el! 
glbles: ,, · . 

l!cada uno de los paises otorgantes godrlan establecer un nivel fijo basado en 
el consumo doméstico, para excluir productos del sistema." (42 Ois) 

La oposición fue encabezada por los Estados Unidos en base a

las siguientes antecederytes: 

-estimaba que las nuevas preferencl as eros lonarlan el Sistema Comercial lnt!,I' 
nacional en vigencia, basado en Ja ClaOsula de la Nación mas favorecida; 

-Asl mismo, que esas nuevas preferencias serian Irrelevantes frente 1 las r! 
ducclones proyectadas en Ja Ronda Kennedy que entonces se Iniciaba~• 

Las bases de Ja argumentación de Jos paises en desarrollo --

eran las siguientes: 

a) La necesidad de :contar con mas fuentes de Ingresos de ex·· 

portación para financiar exportaciones de bienes para el desarrollo; 

b) La necesidad de promover el desarrollo Industrial para ab·· 

(42 Bis) Querol Vicente: "El Sistema Generalizado de Preferenclas:"op. cit. Pp. 34 
•ldem. 
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sorber la mano de obra desocupada y subempleada que no puede ser utl llzada -

provechosamente en la agricultura: 

• c) La limitada magnitud de los mercados nacionales y la.cons.!. 

gulente necesidad de hallar mercado de exportacl6n para realizar economlas -

de escala y reducir los costos unitarios: 

d) La necesidad de hallar dichos mercados en los pafses en d! 

sarrollo debido a que los primeros tienen un nivel absoluto de demanda de m.! 

nufactura mucho mayor y a que su poder adquisitivo externo es también sup~-

rlor. 

Motivo particular de presión constituyó el hecho de que Austr! 

• !la dispusiera un esquema preferencial sobre unos 60 productos, que pese a -

lo menguado, tuvo la virtud de influir notoriamente en el pronunciamiento de 

los paises desarrollados. Desde luego, este precedente constituyó un factor 

de apremio para Estados Unidos que comenzó a ~entlr el al.slamlento en su PO• 

slclón, especialmente frente a los paises latinoamericanos que comparaban su 

situación con las preferencias que la CEE otorgab·a a antiguas colonias de •.!. 

gunos paises los que estaban en proceso de ampllacl6n. Estos factores per-

suadleron al Presidente Johnson a que dijera el 14 de abril de 1967 a los J! 

fes da Estados Amérlcanos reunidos en Punta del Este: •estamos .dlspu!)Stos •· 

explorar con otros paises Industrial Izados, ~ con nuestro propio pueblo, 1•· 
posibilidad de las ventajas de aranceles temporales para todos los paises en 

desarrollo en los mercados de todos los paises ln~ustrlallzados• .!43) 

(43) Querol Vicente 'fl Shtpm• Genecnllzado de,tfle!Ai:&llcJ.&": Editorial Guma: 
Mfxlco 1981; p!g. 10. 
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Esta declaracldn permitid a la Organizacidn para la Coope

racidn econdmica y Desarrollo anunciar el siguiente noviembre un concenso 

entre los pafses desarrollados, en base a factores polfticos y psicoldgicos, 

m!s que de criterios econdmicós que el SGP podrfa ser una herramienta úttl 

para el desarrollo econdmico y para presentar a la 2a. reunidn de la UNCTAD. 

Luego de cuatro años de debates, la Conferencia de la UNCTAD, 

aprobd por unanimidad el establecimiento del SGP, lo que no signiflcd que en

tre, los pafses desarrollados y en deurrollo hubiera un consenso total sobre 

un modelo para el sistema, ya que la discrepancia en puntos especfficos fue -

c1tegdrica. Los propios pafses desarrollados no lograron encontrar la fdrmu

la para un esquema coman. En el mes de junio de 1971, 11 GATT debld 1cept1r 

una excepcidn a la cldausla de NMF, para que ~sta no operar• resp1cto de los 

pafses en desarrollo favorecidos por el SGP, que son adherentes al ~~~venio, 

cuando las preferencias generalizadas debieran actuar. • 

En 1971 entraron en vigor los esquemas de Austria, de los 6 

pafses originales de 11 CEE de Japdn y Noruega. En el ~no dt 1972 H hicle· 

ron efectivos los esquemas de Finlandia, Nueva Z1l1ndl1, Suecia, Hungrfa, -· 

Suiza, Checoslovaquia, y Bulgaria. Los posteriores esquemas en entrar 1n 

vigor fueron los de Canad& en 1974, y los de Estados Unidos dt Norttlárlca, 

que, aunque fue establecido 1n 1a ley de Comercio de 1974, s- lnlcld 1n Entro 

de 1975 y entrd en operacldn en Enero de 1976. •• 

• Referencia: Querol Vicente¡ "El Sistema Generalizado de Preferencias"¡ op. 
cit. PP. 14 

"*ldem; Pp. 15-16. 



NORllAS COMUNES DE LOS PAISES OTORGANTES DEL S.G.P. 

Uno de los problemas del SGP es la falta de unidad. Los pa 

ses otorgantes, en general, Idearon rormulas basadas en criterios diferente 

no annonlzables, los que no han seguido un curso de 

mantienen sus diferencias: 

Igualdad , sino que 

La. falta de unidad. provoca el bajo nivel de uso del SGP ya • 

que dificulta el conocimiento de los usuarios potenciales de sus nonnas que· 
•' -. 

se tornan engorrosas por esa falta de unidad. El usuario debe alcanzar un · ; 

buen grado de preparacl6n para no Incurrir en errores al emplear las normas· 

del sistema y muchos de ellos terminan por no emplearlas. Un esquema comun· 

habrla slgnl flcado mayor aprovechamiento del SGP. Entre 1969 y 1970 Esta· 

dos Unidos deJ6 de Insistir en un SGP comun y Onlco, solicitando en vez • 

de él, que se obtuvieran resultados comparables y un reparto de la carga •• 

por parte de sistemas annonlzados en la mayor medida posible: abandono su e! 

clusl6n de los paises menos desarrollados que recibieran preferencias espe-

clales, pero se reservo el derecho de excluir 1 dichos paises en deurrollo-

sl el ·comercio erecta hasta proporciones significativas, y modifico su excl.!!. 

sl6n de paises menos desarrollados que otorgan preferencias a productos de • 

paises desarrollados, ofreciendo Incluir a dichos paises menos desarrolhdos 

a cambio da reclMr seguridades da que se ellmlnaran las preferencias rtcl·· 

procas dentro de un periodo razonable; t44> 

(44) ~: p4gs. 16-18. 
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LA TRIPOLOGIA DE LAS PREFERENCIAS. El S.G.P. EN .ELLAS. 

En las relaciones comerciales existen diversos tipos de pref.! 

renclas arancelarias; si las preferencias se aplican entre dos paises, caso

en que ellas son siempre reciprocas, o entre mh naciones, ellas son bilate

rales o multilaterales. 

Las. preferencias multtlaterales se subdividen en generales, -

que se apl lean a los paises Independientemente de una relación de Integra- -

cl6n regional, y regionales que se refieran a estas relaciones. Asl ·mismo.

ellas se subdividen en HORIZONTALES, cuando se aplican con un criterio de r! 

clprocldad, y en consecuencia, todos los. paises participantes son a la vez.

beneficiarlos y otorgantes de las preferencias; y VERTICALES caso de que -

un pals o un grupo de naciones trate de privilegio a las Importaciones que • 

realicen desde paises o territorios con los cuales 'tienen vincules hlst6rl-

cos tradicionales, o cuando deseen preservar un lrea-de Influencia. 

Las preferencias verticales pueden ser UNILATERALES, otorga-

das por un solo pals, o COLECTIVAS, que dan varias naciones. La. termlnola-

gla Internacional ha consagrada, t1mblén 1 la claslflcaclOn de l~s preftren-· · 

clas en GENERALIZADAS, que son reclprccas, dada par los paises desarrolladas 

a las en desarroll~, en toda a casi toda ti universa arancelaria¡ pr1fer1n-

clas ESPECIALES, que na son reciprocas y qué se confieren en fanna partlcu-

lar par paises mis desarrollados a los que san menas desarrolladas.• 

* Keferencla: Camara Mbico-Estados Unidas de Comercia; Seminaria del Sistema 
Generalizado de Preferencias; Agosta ~987¡ Apuntes varias. 
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También pueden claslflc.:. :e, considerando su extenslOn a pro

ductos, en UNIVERSALES, esta es comprensiva de todos los productos y selec

tiva de algunos de ellos; y también se consideran las preferencias~· 

que contienen reducciones parejas de aranceles para los productos ccmprendl

dos en ellas, y NO LINEALES, si no contienen las reducciones de esa natural,! 

za. En este caso, las preferencias se negocfan producto a producto. 

EL s_.G.P. CONSTITUYE UNA PREFERENCIA VERTICAL, ~ENERALIZADA,• 

UNIVERSAL, Y NO LINEAL CON RESERVA; 

DIFERENCIAS DEL S.G.P. CON LA CLAUSULA DE N.M.F. 

La clausula llMF no es sOlo una preferencia arancelarl1 y esta 

es una de las diferencias substanciales con el SGP: el artrculo 1 del GATT -

expone: •cualquier ventaja, favor, pr.lvlleglo o Inmunidad acordada por 1lgu

n1 parte contratante o cualquier producto originado en o destinado 1 otro -

pafs, debe ser concedido Inmediata e lncondlclonalmente al mismo producto -

originado en o destlnado·a los territorios de todas las demas partes contri-. 

tantes•)45 l . En con'secuencla, las concesiones ·recfprocas"n pueden· realizar" 

en planos ajen~s a los aranceles, como es el de cualquier ventaja. 

Por otra parte, el SGP, es producto de una ·datennlnaclOn • 

unilateral de los paises otorgantes. La cUusula de NMF, en cambio, IS P'! 

dueto de una convenclOn que se expresa en un tratado o en· un convenio. 

(45) lbldem. pag. 20 
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En otro sentido, el SGP es una preferencia dada por los pal 

ses desarrollados a los en desarrolo y la c!Ausula NMF lo es entre paises ·

sin dlstlnc!6n de su nivel de desarrollo. 

El SGP, slgnlflct generalmente, un grado de rebaja del aran-

cel aduana! superior al de la crnsula NMF, aunque pueden coincidir. Incluso, 

el arancel general puede Igualar al arancel NMF. Lo ordlnar!o'es que el ·

arancel NMF, sea a lo menos, un tercl.o mh alto que el SGP y esto debe sl11nl 

ficar una rebaja arancelaria mas profunda que toda otra. 

El SGP, es temporal, de·acuerdo a lo expuesto por los paises

desarrollados al establecerlo. En cambio, la preferencia NMF es por un la& 

so Indefinido, pudiendo dejarse sin efecto por voluntad unilateral o multll! 

teral de las partes. 

Mientras el SGP fue establecido para abarcar fundamentalme,!l 

te productos manufacturados y semlmanufacturados, ya que estimulando la pro• 

duccl6n y la exportacl6n de estos productos se Incentivarla al desarrollo, • 

pero para no excluir del sistema a los paises de menor desarrollo que no pó· 

séen ese tipo de producción, se Incluyó a los productos primarios. .~a prer1 

rencla NMF, en cambio, se refiere a toda clase de productos. 

COHCEPTO DE SISTE11A GENERALIZADO DE PREFERENCIAS. 

El Dr. Tltomas Graham ha senal1do sobre esto: •11 Slstem1 Gen! 
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rallzado_de Preferencias tlorteamerlcano para los paises en desarrollo ... en

esencia consiste en preferencias arancelarias otorgadas, supuestamente sin • 

otras coñedones, por parte de todos los pafses desarrollados a los produc-· 

tos de todos los paises en desarrollo, y ha sido tema de controversia desde· 

.e) momento en que se propuso por primera vez Internacionalmente en 1964~(45 1 

Rosa Marta de la Pena expone: •una preferencia arancelaria se 

puede definir como un sistema de comercio exterior, baslcamente bilateral, • . . 
por el cual dos paises se conceden beneÚclos reciprocas de tipo arancelario 

... que no hacen extensivos a terceros palses147l, sin embargo no define el • 

SGP, 

Vicente Querol por su parte senala que el SGP, es 11 fran-· 

qulcla o rebaja arancelaria, que sin la calidad de reciproca, c"'"'Jen los • 

paises desarrollados a Jos en desarrollo, para Intensificar el flujo comer-

clal desde estos a aquellos paises fundamentalmente sobre produ~Los manufac

turados y semlmanufacturados. Se trata de un estimulo unilateral, no nego-

clado, concedido por los paises desarrolla~os a los en d~sarrollo. 

CARACTERISTICAS DEL SGP. 

1.:- GENERALIZADO: en cuanto se otorga pr4ctlcamente por to-

dos los paises desarrollados. Asimismo es 'generalizado en cuanto se otorga-

(46) Thomas Grahm, •El 51stem1. Genecaltzadn dp Preterenctas NQrtearnertc•no
p•r• las pdse5 en Des:~~~· citado por Querol Vicente, pay. 23; 

(47) Rosa Ma. de 11 Pena, • tecenrtns de' canercln Interaac on!!.l • • • 
UllAM, México, 1980. 
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para los paises en desarrollo pretendldamente en· su totalidad: La lnclus16n 

m~s notr.la como pals beneficiarlo ha sido la de la República .Popular China. 

En el ano de 1980 la UNCTA!l senal6 que los beneficios del •• 

SGP se extienden a 129 paises y territorios en desarrollo, de los cuales 103 

rellnen las condiciones necesarias para recibir preferencias de todos las pa! 

ses de la OrganlzaclOn para la Cooperación y Desarrollo de la Ec:onomla (OCDE) 

.El nllmero de beneficiarlos ha Ido creciendo. Asl el esquema Japonés tnlela! 

mente tenla 96 beneficiarlos y en 1980 alcanzo a 146 de ellos. 

2.- PREFERENTE: de acuerdo a su deflnlclOn, el SGP sienta vr! 

ferenclas, esto es, franquicias o rebajas arancelarias, que los paises '.e·'

rrol lados otorgan a los en desa~rollo. Se trata pues, de mejorar sunst- - .. 

clalmente las condiciones arancelarias ordinarias en vigor, en beneflcb t1.. 

los pdses en desarrollo. Los paises que eliminan totalmente el lmpuest(• ,:., 

lmportac 16n dentro de sus esquemas de preferencias general Izadas son: Estadoi;· 

Unidas, Suecia, Noruega, Finlandia y la Unión Sovtétlc:a. 

3.- llO DlSCRlMlllATORlO: el SGP . tfode a la no dlscrl11tna-

tl6n, es decir se trata· de que se extienda efectivamente a todos los paises:· 

en desarrollo. 

4.- UNILATERAL Y AUTONIJl.O: Tanto en su est1blect11lento, céimo

en su extensión, lnclusl6n y 1llmlnacl6n de productos, comó en todos sus as

. pectas orglnlcos, el sistema es pr.oduc:to.no de una·.convend6n ni de un1 nega·· 

c:lacl6n, sino de la mera voluntad unilateral del pals otorgante. 
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5.- HO RECIPRGCO: la no reclrpocidad es otro principio b!s; 

co del SGP, vinculado a su car!cter de general Izado y no discriminatorio. 

La no reclrpocldad se refiere a que el pals desarrollado otorgante no debe 

exigir retribución alguna por el hecho de dar preferencia. Sin duda en est 

materia fue Importante que en 1965 la parte IV del GATI expresara que "lo! 

contratates desarrollados no esperan reciprocidad respecto a las compromiso 

adquiridos por ellos en. las negociaciones comerciales para reducir o ellml· 

nar derechos de aduanas y otros obsUculos de las partes contratantes poco 

desarrolladas". <45l ~n el UNCTAD conferencia de Nueva Oelhl 19~8, se de· 

clar6 que constltu!a un acuerdo la lnstauraclOn de un sistema mutuamente -

aceptable y generalizado de preferencias no reciprocas y no discriminatorio 

que fuese ventajoso para los paises en vlas de desarrollo. 

6. • SE REFIERE FUNDAMENTALMENTE A PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y 

SEMIHAHUFACTURADOS: el SGP fue concebid? para que, mediante la apertura de · 

los mercados de los paises desarrollados, se intensificara el comercio de •· 

los paises en desarrollo hacia aquellos, y de este modo, se coadyuvara el d! 

sarrollo econOmlco de los beneflclarlos. Para lograr esa fln1Udad el tnfl· 

sis debe Imponerse en que ti beneficio recaiga sobre productos que puedltr1n 

slgnlflcar creaclOn o lntenslflcaclOn de &reas de la manufactura o a lo me-

nos semlmanufacturada. 

En todos los debates lnlcla.les de UNCTAD para estab~ecer el

SGP se considero las caracterlstlcas que si senalaron; al Iniciar que los •! 

(48) Op. clt.; Querol Vicente, "El 51ste1H Gengrn!I zndp dg Preferencias"; •· 
p4g. 23. 
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quemas ~e referlan a los capitulas 25 a 29 de la ex Nomenclatura Arancelaria 

en Bruselas, actual nomenclatura del Consejo de CooperaclOn Aduanera, caplt.!!, 

lo en que. se Incluyen los productos manufactÜrados y semlmanufacturados. La 

resoluclOn de Nueva Delhl en la Conferencl a de la UNCTAD de 1968 seftal6' que 

la preferencia arancelaria para los paises en·vlas de desarrollo es mas fa-

cllmente operable en el sector Industrial que en los dem!s sectores. 

7 .-.. TEMPORAL: al' crearse el SGP se estlmO que el phzo de -

10 anos era suficiente para alcanzar los objetivos. Naturalmente no pudo -

considerarse que en el decenio de los anos setentas a ochentas ocurrlrhn -

etapas de receslOn que lnterferlrlan negativamente en los flujos comerciales. 

No deblO fijarse plazo para metas que esUn sujetas a Imponderables, a f1ct,g, 

res con tantas variables sino establecer la condlclOn de que fehacientemente 

se cumpliera su cometido. La ComlslOn Especial de Preferencias de la UNCTAD, 

acogl6 con satlsfacclOn la declslOn a~optada en el cuarto periodo de seslo-

nes de la Conferencia de prorrogarse el SGP después del plazo lnfclll de -

10 AROS. 

8.-· LIMITADO:• .. no todos,los. esquemas,.· pero s! la· mayorl1 de ·-

ellos no aceptan Ilimitadamente el beneficio. Los esquemas en particular -

pueden aceptar que las Importaciones bajo el SGP se hagan sin limitaciones

del beneficio. Sin embargo, los esquemas suelen limitar los efectos del SGP 

mediante medidas no !arancelarias, como contingente, limites mblmos '1 exclu

siones por necesidad competitivas, .ul como salvaguardli ·o cllusul1 de esca

pe. Solamente Finlandia Y. la URSS no ponen llmltaclOn al beneficio.· 



La salvaguardia, QU.!l es el procedimiento mayoritario, consiste en eliminar 

total o parcialmente el beneficio cuando las Importaciones preferenclales • 

causen o puedan cau·sar perturbaciones de mercado. las limitaciones cuantlt; 

tlvas •a priori" contingentes, son utilizadas por la CEE respecto de los pr! 

duetos sensibles o semlsenslbles manufacturados o semimanufacturados, adema~ 

de el ganado vacuno y cuero de caballo. Esta modalidad se aplica, por Japór 

en productos Industriales y de la minerla. Estados Unidos limita el SGP me

diante un procedl~lento "sui generls", complejo, que suspende a los produt·· 

tos que rebasen ciertos limites y que ;e aplica "a posterior!• a ralz de la· 

revlsiOn anual que se materializa en una declaraciOn del presidente que se • 

hace en el mes de marzo siguiente al a~o calendario respectivo. 

LOS BENEFICIOS Y EFECTOS DE S.G.P. 

El SGP fue creado para aumentar el flujo comercial desde los

paises en desarrollo hacia los paises desarrollados. Puesto que el énfasls

se pone en las 4reas de las manufaturas y semlmanufacturas contenidas en los 

capitules 25 a 29 de la NCCA, en que los paises desarrollados otorgan el b! 

neflclo .con ·.franqulcla-4r.ancelal'ia., . .el-sistema persigue estimular, esa· lrea • 

de productos y remotamente apoyar la lndustrlallzacl6n. Naturalmente la •• 

apertura de un mercado en sectores del abanico arancelario en que se lnclu·· 

yen productos que. tradicionalmente no se exportan en ese mercado, significa

estimular las Importaciones no tradicionales, en lo que el SGP es una real! 

dad. La franquicia y la rebaja de arancel ~ontrlbuyen · 1 1111lnorar el precto

de producto, lo que paga el Importador, y es el factor de c0111petltlvldad un-
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elemento de atracción del producto. Es f!cil que el Importador prefiera e 

producto mas barato, pero en esto hay muchas alternativas, al margen de q• 

primeramente .el SGP requiere óferta exportable, lo que ·disminuye· sus post 

lldades de empleo pór los paf ses en desarrollo. Los otros factores de com 

tltlvldad pesan considerablemente en el Interés del lmprotador. La callda 

gastos, tradlclOn, seguridad en el abastecimiento, etc., pueden afectar al 

significado del precio como factor Importante de la competitividad y los p 

ses en desarrollo pre~lsan elevar la calidad de sus productos para competl1 

con ventaja. Por lo general, la reducclOn substancial y aOn la ellmlnaclt11 

de estas trabas no es suficiente para compensar las diferencia~ de product: 

· vldad entre los paises en desarrollo y los sectores Industriales. Complemc 

tarlamente, la distancia geogrUlca determina que los fletes y otros gasto! 

de transportes superen, financieramente, la magnitud real de la franquicia. 

En consecuencia, los paises en desarrollo han debido proseguir e Incluso -

acentuar su polftlca de subsidios a la explotaclOn de bienes no tradlclona

les, pues de otro modo, con el sólo amparo de la ventaja arancelaria, no pe 

drfan acceder a los mercados mundiales. Las preferencl~s y los s.ubs.tdlos .s· 

Incorporan asf a una misma problematlca, pues para queel sistema dejara de ser· 

efectivo bastar la que las .. grandes ·potencias mercantiles se opusieran a 11 •· 

; ;onces Ión de subsidios a la exportación por parte de !os paises beneficia- · 

rlos de las preferencias e Impusieran restricciones o Impuestos compensato-· 

rlos para sancionar esa practica. * 

Las importaciones originadas' en los paises beneficiarlos se • 

Incrementan a costa de la producción ~oméstlca del pafs otorgante de la pre-

•Referencia: Camara México-Estados Unidos de Comercio¡ Seminario del Sistema -
Genera 1 izaao de Preferenciu¡ op. cit. apuntes varios. 



ferencla, con motivo de que los precios de los productos beneficiados con 

el SGP mejoran la competitividad de estos productos, a causa de las prefer€ 

clas.- Constituye un lieneflclo del SGP su apoyo a la integración económica • 

que se hace en algunos esquemas, a través del llamado ORIGEN ACUMULATIVO, e 

virtud de cual, los materiales o los componentes Importados de un pals del 

grupo para su ulterior elaboraclOn por otro pals miembro, se consideran pro 

duetos orlglnarlós del pals de elaboración y no como Insumos procedentes de 

un tercer pal s, •siempre que los materiales o componentes de que se. trate • · . . 

sean productos originarios de ese tercer pals. Otra condlclOn que se trata 

es que los materiales procedentes del tercer pals que se utilicen en la ela· 

boraclón no representen más de Sl del valor de los productos obtenidos. 

Una modalidad de aprovechamiento directo al SGP para el expo! 

tador, se presenta en el caso de que sea muy elevado el margen entre la fra.!! 

qulcia o rebaja que alcance el producto preferenclado y el Impuesto que se • 

deba pagar de acuerdo al arancel que corresponda a los otros exportadores. 

En este caso el exportador puede aumentar el precio aprovechando una parte • 

de ese margen de la rebaja y mantener para el Importador el resto de ese mar 

gen a.fin de apoyar-la competitividad. • 

A cont1nuac14n se analizar& como funciona el SGe en sus dlversos

aspectos, tomando en cuenta la ley de coaierclo de los Estados Unidos de Nor· 

teamérlca de 1974, y la oplnlOn que la Comunl.dad E:onómlca Europea hl dado • 

11 respecto. 

*Referencia¡ Querol Vicente¡ "El Sistema Generalizado de Preferencias"¡ op. cit. 
Pp. 118 
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INGRESOS Y EGRESOS OE PRODUCTOS Ell LOS ESQUEMAS. 

En general, en los esquemas no hay partlclpaclOn de los lnt1 

resados en cuanto a sugerir nuevos productos para los esquemas, ·como tampoc 

para su ellmlnaclOn. 

RIMINACION E INCLUSO INCORPORACION OE PRODUCTOS AD INITIO. 

Dentro del contexto de las normas que los originan, los esqu: 

mas suelen indicar los productos que no pueden formar parte de .los beneflcl1 

dos. Para ello, naturalmente, y a la vez, Indican los productos que en basi 

a determinados fundamentos son Jos que gozan de franquicia o rebaja en el I~ 

puesto de lmportaciOn. En la secclOn 503-c de la ley de comercio de 1974 SE 

seftalan los productos que Estados Unidos de Norteamérica excluye de sus es-

quemas en grado de no ser elegibles a causa de que constituyen articules se!! 

sibles, suseptfbles de ser afectados por las importaciones. 

RIMINACION O INGRESO DEL 'PRODUCTO EN. BASE A LA RECLASIFICACIDN AllAHCEWIA. 

SI el producto se considera mal clasificado arancelarlamente

puede pedirse de la autoridad respecr.lva la revlsl6n de su claslflcacl6n y,

como consecuencia, que pase a gozar da la preferench. Asimismo, puede esta 

modalidad afectar negativamente al producto y a la Inversa excluirlo del si! 

te1111, esta forma de exclusl6n e lnclusl6n se aplica s.gon la Ley de Arance-

les de 1930 y para los fines de esclarecer el posible Impacto del cambio de-
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fracción arancelaria, la Comisión de Comercio Internacional debe investigar

e! posible Impacto de las eventuales. modificaciones en las Industrias domés

ticas de la especie, bien se.an semejantes o directamente competitivas y en • 
.::• 

los consumidores. La Comisión recibe las pruebas que correspondan en audle!!. 

clas pGbl leas fijadas para esos fines y las anuncia con la antelación debida. 

Esta fonna de eliminación o Ingreso del producto no opera alterando la fra.E_ 

ción arancelaria respectiva, sino reencaslllando el producto en el arancel. 

Por lo tanto, por:· ella pennaneceran en el SGP los productos que no sean e!!_ 

aminados con ese fin, se trata pues de alterar el status preferencial sin m~ 

dlflcar el arancel, lo que se hace por vla de la casulstlca. 

AllTORIDADES COMPETEKTES. 

La sección 501 de la Ley de Comercio de 1974 de EUA establece 

que el Presidente pcdra conceder, de confonnldad con lo dispuesto en ese ar· 

tlculo excenclones de derecho de aduana a cualquier articulo elegible proce· 

dente de un pals en desarrollo que haya sido designado beneficiarlo. La mi! 

ma ley senata que de tiempo en tiempo, el Presidente publicara y enviara a l. 

la Comlsl6n de Comercio. Internacional listas de ·articulas que pueden ser CO.!!, 

slderados para designarse como articulas elegibles para los efectos de este· 
. . 

titulo ••• "El Presidente podra anular, suspender o limitar la apllcacl6n del 

trato de excenc16.n de derechos acordado confonne a•la Sección 501, respecto· 

a cualquier producto o cualquier pals¡ pera no podrA establecer de confonn1-· 

dad con esta sección, arancel alguno respecto a nlngQn articulo que no sea • 

el que se apllcarla de no ser por lo dispuesto en este titulo•. <49> 

(49) Ley de Comercio de 1974 de Estadof Unldo3 dg N~rteamfrlsa. cltag· a por -
Querol Vicente "El Sistema Genera Izarla e Je.er•nc&• ¡ pag. 1, 
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PARTE INTERESADA Y GOBIERNO EXTRANJERO. 

Los que pueden presentar peticiones para que se modifique el~ 

status de los productos, son las partes Interesadas y el gobierno extranjero. 

El gobierno extranjero, para estos efectos puede estar representado por sus· 

agentes dlplom4tlcos o por otros personajes oficiales que designe AD HOC. 

La ley define a la parte Interesada como la que tiene un Interés econ6mlco • 

slgnlflcatl vo en el motivo de !ª solicitud; y es un productor nacional de un 

articulo semejante o directamente competitivo, un Importador comercial de un 

articulo elegible en el SGP, para el que se solicita elegibilidad o cual· • 

quier otra persona que represente un Interés económico significativo que res 

sultarla materialmente afectado por la medida que se solicita. • 

FINALIDADES ESPECIFICAS CE LA REYISION DE LOS ARTICULOS ELEGIBLES PARA EL -
S.G.P. 

La propia ley se encarga de exponer que la parte Interesada o 

el gobierno extranjero podr4n someter una sollcl~ud para que sean designados 

como elegibles para .el SGP articulo) adlclon'ales, o para que la exencl6n de

derechos concedida a artlculos elegibles comprendidos en el SGP sea retira

da, suspendida o limitada o para que la cobertura del producto sea modifica

da de otra manera, Todas las solicitudes se examinaran por lo menos una vez 

al ano. Las solicitudes que Indiquen la existencia de circunstancias fuera· 

de lo comun de Inmediato ser4n examinadas por separado. •.* 

•Referencia: Ley de Comercio. de 1974 de los Estados Unidos de Norteam4rlc1¡ "El 
Sistema Generalizado de preferencias:" Seccf~n 501 a 503 
.. ldein; 



PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES. 

-
En el procedimiento de referencia, todas.sus resoluciones se 

notificar~ a través del FEDERAL REGISTER. Asf, cuando se recl~e una selle. 

tud que se ajuste a las normas, o cuando se acepta 11 solicitud, se procede 

a su publlcac16n en que nos conste: 

-que se ha recibido la solicitud o se ha aceptado: 

-la partida del T .s.u.s., del arancel de EUA 1 que se refiere el producto ' 
los productos respectivos; · 

·la descrlpc!On del articulo cubierto por la solicitud; 

-el nombre de la parte que presente la solicitud; 

-una lnvltaclOn a todas las partes Interesadas a que se sometan sus puntos 
de vista ante el Trade: Pollcy Staff Co11111ittee. 

Adem4s se publican en el Federal Reglster la termlnaclOn del· 

edmen de los productos en estudio para la eleglbldad o para su ellml.n1cl6n. 

y, asimismo, cualquier resoluclOn que modifique el SGP. (SO) 

. LIMITES AL TRATO PREFERENCIAL. 

Este punto debe analizarse segO!I las c1r1cterlstlc11 del SGP, 

especialmente la de su calidad de ÜMITADO: Existen dos paises·: l• URSS· 1 ·• 

.Finlandia, que no establecen limites al beneficio, de lo que se co.ncluye .. que 

los demls paises otorgantes si ·establecen 'en sus esquemas niveles 11blmos. 

(SO) lb.!mli p4gs. 60-61. 
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Dentro de las modalidades de 1 !mi tes al trato preferencial-~ 

demos CO!l.slderar dos grandes grupos: la salvaguardia en base a I• cual los 

productatse excluyen del esquema preferencial cuando las Importaciones de "e 

ta naturaleza causen o puedan causar perturbaciones de mercado, esto es, pe. 

Juicios a la Industria aaclonal del pats otorgante Importador, y el sistema 

de restrlccl6n cuantitativo por el cual el beneficio tiene un limite en va

lor. Esta 61tlma modalidad posee, a su vez, dos formas de establecer el 11 

mlte, un·•slstema c_uantltatlvo •a priori", que es el Imperante en los esque-· 

mas de la CEE y Jap6n para los productos Industriales de los cap!tulos 25 < 

99 de la NCCA y un sistema cuantitativo "a priori", por el cual se suspend1 

el beneficio una vez que se ha comprobado que los productos superan los nlv! 

. les, lo que se declara cuando ha ·transcurrido el afto calendario y unos mese! 

m(s, modalidad que es la de Estados Unidos de Norteamérica. 

LA SALVAGUARDIA. 

Salvaguardia es la facultad que gozan los pdses qui confl1·•. 

ren el beneficio de limitar o retirar total o parcialmente las v1nt1J11 lrl.(t 

celarlas ·concedidas cuando su mercado -se ve afectado.·ª causa de las Importa· 

clones preferenclales que se realicen en cantidades y precios tales que oca• 

slonen o amenacen ocasionar un grave perjuicio 1 los productores de artfcU·· 

los slmllares o d.lrectamente competitivos. 

Esta forma restrictiva del s"GP, en 11 esquema de 11 Ccmunldad, 

se. pueden utilizar en fonn1 selectiva, o sea, s6lo con el pds o paises que· 



originan el perjuicio. Esta disposición tiene por objetivo flexibilizar el

mecanismo de salvaguardia y proteger a los dem~s: paises beneficiarlos. 

EL REGIMEN DE LA C.E.E. DE NIVELES PREFERENCIAi.ES, EL PRODUCTO INDUSTRIAL. 

En el esquema de la CEE, si la exportacl6n preferenclada es

un producto Industrial comprendido en los capitulas 25 a 99 de la NCCA, el -

exportador debe v~rlflcar si ese producto esta ~laslflcado" en este esquema

como producto sensible, semlsenslble, o no sensible, a fin de poder determl• 

nar el grado de contingencia de la exportacl6n. 

A los produc~os sensibles comci a los semlsenslbles se aplica

la medida LIHITACION DE LA CANTIDAD HAXIMA, por la que se restringe tl volu

men de las Importaciones preferenclales de uno o mas paises beneficiarlos en 

particular y no globalmente a todos los beneficiarlos: por esta causa llS 1,!! 

portaclones de los paises benefl,clarlos no pueden exceder de un porcentaje • 

fijo del contingente o del Umlte mblmo Cota!. Para este tipo de produc- • 

tos, los sensibles, cubierto el contingente se relntroduce al arancel HMf • . 

durante.el resto del ·ano para el respectivo producto. 

En lo que respecta a los productos se111lsenslbles, los limites 

mblmos se calcu~an en base a los aalsmos fundamentos que los considerados P! 

ra los productos sensibles. Los limites mblmos no se distribuyen entre los 

miembros de la cC1111Unldad, 1 diferencia de lo que. 11 respeeto opera p1r1 los

productos sensibles en sus contingentes. La relntroduccl6n del derecho NHF-
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no es tan estricta para la cantidad m6xlma como en los contingentes. 

LOS LIHITES DE ESTADOS UNIDOS DE HORTEAMERICA AL TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Estados Unidos·. posee un sistema •sul generls" de 1l111ltaclones al trata-

miento preferencial SGP, en el que la caracterlstlca esta constituida por ~

ser apllcada •a posterior!•, aunque sus bases estan preestablecidas. Esta • 

suspensUln rige para el afio siguiente del allo calendario en que se exceden • 

.los niveles de aprovechamiento y la suspensión se mantiene hasta que las ex

portaciones suspendidas por esta vla recuperen el nivel ordinario. Esta mo

dalidad de suspensl6n de la preferencia arancelaria, se denomina FORMULA DE

LA NECESIDAD COMPETITIVA.* 

LA EROSIDN Da SISTEW. GENERALIZADO DE PREFERENCIAS. 

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

Uno ·de los motivos de erosl6n del SGP esta constituido por • 

las barreras no arancelarias que desde hice allos han pasado a constituirse en 

el principal obstaculo al comercio lnternaclonal. La eros16n provocada por

esta ciusa puede llegar a anular el beneficio de la preterencla, es potlble· 

que el grado de ~ro~l6n sea lncaantlflcable. En el 11que111 de los Estados • 

Unidos de Norteamérica es flcll de encontrar productos que, estando pretere.!!. 

ciados, 1 la vez, esttn afectados por hasta cinco barreras, prlnclp1l11111t1 • 

requisitos tecnológicos. Los lnÍentos de que se excluyan del S6P 1 101 art! 

*Referencia: Quera! Vicente: "EL sistema Generalizado de pr11ferenc!as"1 ap. cit. 
~. ~1 . 



136. 

culos que se declaren haber sido afectado5 por dumping y por subsidios puni

bles con Impuestos compensatorios, nos parecen Importantes, y que no podrlan 

afectar a toda la- exportacl6n de un pafs sino s61o á las empresas Infracto--

ras. 

PRACTICAS DESLEALES AL COHERCIO EXTERIOR. 

Pai:a llegar al total entendimiento de lo qu~ es u~a practica· 

desleal y como ·estas son causa de una barrera comercial, definiremos los dos 

tipos mas comunes dentro del Comercio Internacional, clt~ndo lo que diferen

tes autores han expresado acerca de ellas. · 

a) ~: Harold Malmgreen define, el subsidio como •todo· 

acto de gobierno que estimula a las empresas o a un~ de ellas en particular, 

para hacer menores los costos netos totales de produccl6n que el nivel de -~ 

costos en que se lncurrlrla en el curso de la produccl6n, al mismo nivel de

rendl111lento pero con ausencia de partlclpacló~ del boblerno•. (ST) 

Por. su parte. ·la .OEA considera 11 subsldlo·!'una poUtlca fls'· 

cal otorgada directamente ci por medio de una autorld~d gubernamental con 11· 

lntencl6n de estimular 11 produccl6n de un articulo. Cuando el monto del -

subsidio esta condicionado 1 la export~clOn del producto o se concede en re

l1cl6n 11 monto de 11 exportacl6n, se con'sldera que es un subsidio de expo! 

tac!C!n". <52> 

,, 
(51) Subsidies an Ti'.ade Pollcy Research..,antre en 1976, pag. 18. , 
(52f 11.S. De11artment of Conmerce' 511hsld!ps aod Cn11atpryert!ag meas11res 1YI, • 

prepare<! by Andre11 Stoles, mayo. 1980, 
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Independientemente de la causa que motive al gobierno de un • 

pals al otorga111lento de un subsidio este provoca Inmediatamente, una dlsmln_!! 

cl6n notable en el precio del producto convlertléndolo asl en mas competltl· 

vo. 

Por otr~ parte, en la actualidad se han adoptado diferentes • 

posiciones en relacl6n a este aspecto ya que edsten numerosos argumentos • 

f~vor de los subsl.dlos y que en general se a~yan sobre la base de que un •• 

subsidio no se Impone con el prop6slto de que el producto compita deslealme!! 

te en el extranjero sino con el fin de alentar determinada rama econ6mlca. 

Incluso dentro del GATT estan aceptadas ciertas causas para • 

la apllcacl6n de una subvenct6ny esto se encuentra contemplado en el acuerdo 

relativo a la lnterpretaci6n y apllcacl6n de sus articulas Yl, XVI 'I XXIII,· 

el GATT (art. 8.1) senala que ~los signatarios reconocen que los gobiernos • 

utilizan ~ubvenclones para promover a la consecucl6n de Importantes objetivos 

de polltlca social y econ6mlca •. Los signatarios reconocen tamblln ·que 111 • 

subvenciones pueden tener efectos desfavorables para los Intereses de otros • 
slgn.ata~los•. (Sl) • . . 

Asimismo, en su articulo ti, al referirse asubvencl'ones dlstl.!!, 

tas de las subven~lones a la export1cl6n se utilizan 11Dplhment: ::imo lnstf'! 

mento Importante para promover la consecucl6n de objetivos de polltlca so- • 

clll y econ6mlca y no pretenden restringir el derecho de los signatarios d•· 

•• • (53) •crrecda General Sobe!' Arancelps ld1ranems >' rmarc•o, articulo a.t. 
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recurrir a la utlllzacl6h de tales subvenciones a fin de lograr estos y - -

otros Importantes objetivos de su polltlca que consideren conveniente; Los

signatarios toman nota de que entre tale~ objetivos se cuentan los slgulen-

tes; 

b) facllltar en condiciones socialmente aceptables 11 reas- • 

tructuracl6n de ciertos sectores, en especial cuando sea necesaria como con

secuencia de modlf,lcaclones operadas en la polltlca comercial y econ6mlca, • 

con lnclusl6n de los obstaculos al comercio; 

e) en general sostener los niveles de empleo y alentar la re! 

ducacl6n profesional y el cambio de empleo; 

d) fomentar los programas de lnvestlgacl6n y desarrollo, en • 

especial por lo que se refiere a las producciones de tecnologla avanzada:. 

e) aplicar polltlcas 'f programas econ6mlcos destinados 1 fo-:

mentar el desarrollo econ6mlco 'f social de los paises en desarrollo; 

f) efectuar una redlstrlbucl6n geogratlca de la Industria con 

º"'Jeto de evitar la congestl6n 'f los problemas del. medio amblente.154) 

En la practica existen dos tipos de subsidios: 

-subsidios de exportacl6n. 

-subsidios de produccl6n, 

(54) lbldem; articulo 11. 



Sin e!llbargo los subsidios de exportación se dividen por el t.!. 

po de producto para el que se otorgan, especialmente dentro del régimen del

G.4TT • 

B) Dumping: Jaclt C. Plano y Roy Olton lo definen como; ventas 

de artfculos en los mercados extranjeros, a precios unl tarlos netos mis ba·

jos que los que pagan los cons11111ldores nacionales. 

El dumping puede Incluir las ventas a bajo costo como medio • 

de dtsmlnuc16n de las grandes existencias o para tratar de poner fuera de •• 

111ercado a las empresas ·Competidoras. Los paises de comercio estatil pueden

usarlo como anna econ6mlca para el logro de sus objetivos polltlcos o Ideal! 

glcos. (SS) 

La ttcnlca del Dumping ha sido una practica de comercio tnte! 

nacional desde el siglo XIX, cuando los monopolios y los carteles la usaron

en su lucha por los mercados. 

El Dumpln11 ·constltuye,una. amenaza para uri sistema .ordenado de •. 

mercado, aunque lnlclalmente .. los consumldoresP,ueden beneficiarse con 61, al· 

final, si esa practica pone fuera del mercado 1 las empresas ccmpetldoru, • 

los consumidores tendr4n que pagar precios mas altos po~ su producto. 

A menudo la polltlca estatal ha apoyado el Dumping con subs! 

(SS) Dlcclonarlo de Relaciones Internacionales, p&g. 59, 1980. 
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dios a las exportaciones durante los perlados de debilidad de las economlas 

nacionales, y especialmente durante la gran depreslOn de la década de· los -

JO's. 

Otaslonalmente, la Unión Sc¡vlétlca ha trastornado la dlstrlb! 

cl6n ordenada, mediante el Dumping con grandes cantidades de productos prlm: 

rlos recibidos en pago de la ayuda extranjera, como estallo y algodOn, a los· 

precios mh bajos .del mercado munclal. Muchas naciones han promulgado .dlSP! 

slclones arancelarias especiales para proteger a los"productores nacionales· 

contra el Dumping efectuado por compalllas extranjeras. 

Para el acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI), se 

considera que hay Dumping¡ si se Introduce un producto en el comercio de • -

otro pals a menos de su valor normal, y el precio de exportación del produc

to de un pafs a otro es menor que el precio de exportactdn c0111parable, en el 

curso ordinario del comercio, para productos semejantes cuand!I se destinen • 

al consumo en el pals exportador. 

Podel!lOs,conclulr;:·que el Dumping, es una.dbcr1m1n&c16n. di pr! 

,dos Internacionales 'I tiene· lugar cuando un bien se vende 1 los ccmpradores . . 
externos 1 un precio que es mts bajo que el precio que 11 carga 1 los cllen

tes d~stlcos por el mlslllO bien (o por un comparable), los 1con1J111tstai: · 

.usullmente distinguen entre tres tipos dlfirentes de Olllllplng: 

l. D111111lng persistente. 

:\ 



11. Dumping preddtorlo. 

llI. Dumping espor3dtco. 
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l. EL DUMPING PERSISTENTE, surge de la bOsqueda de beneficios 

mblmos por parte de un monopolista quien se da cuenta de que los mercados -

dOl!'.éstlco y externo esUn desconectados por los costos de transporte, los· -

aranceles y otras barreras de comercio, debido a qua la elasticidad de la d! 

manda de un bien ,s usualmente mas alta' en el mercado ll!undlal que en el mer

cado doméstico (principalmente debido a la mayor dlsponlbl lldad de sustltu-

tos en el mercado mundial en relacl6n con el mercado doméstico), ~l monopo-

llsta maximiza utll ldades al cargar un mayor precio a los clientes domfstl-

cos que a los compradores externos. * 

11. EL DUl1PING PREDATORIO, usualmente se claslflca como un ~

"método Injusto de Competencl~" y la fonna mb danlna del DUMPING. Este st• 

presenta cuando un productor, en un esfuerzo por eliminar a los ccmpetldo·

res y ganar el control del mercado externo, deUberadamente vende 1fu1ra a -

un precio reducido por un periodo 'corto de tiempo. Sul>!lnlendo que •st•. ·pra:, 

tica: de Dumping sea exltosi· y que todos los·ccmpetldores stlgan del n1goclo, 

. el productor mb tarde explota el poder monopollstlco recientemente adquirido . . . 
al elevar sustancialmente los precios. Asl, el DUMPING PREDATORIO es sol•-

mente una descrlailnac16n temporal de precios. •• 

111. DUMPING ESPORADICO, es una desc:rlmlnacl6n ocaslon1I d1 -

precios por parte de un productor que tiene excedentes oceslonales debido •-

"Keferencia: Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Ccmercio GATT¡ Arcfculo 
VI • 
.... ldein. 



su sobreproducci6o. Para evitar deteriorar el mercado domést-!co, el produ• 

ter vende el excedente ocasional, a compradores externos a precio~ reducldr 

. Asl, el' DUMPl.NG ESPORADICO es muy slmllar a las rebajas •por cierre de negr 

clos• hechas por los almacenes dcmEst1cos. 

Como en .~1 caso de todas las barreras al Comercio EKterlor, 

tanto el Dumping como el Subsidio.por s! solos no constituyen. un objeto de 

preocupactOn, su peligro 1nc1de en el dano que pueden ocasionar á las ec?nc 

mlas de los diferentes paises en el memento de convertirse en pr4ctlcas con 

Unuas y par lo tanto predatorlas ya q~e sen capaces hasta de ~liminar teta 

mente ramas Industriales completas lacerando con ello Irreversiblemente un 

sector econOmlco, y provocando con 'esto desempleo, frenar a la lndustrlallz. 

clOn, y el desarrollo de un pals. 



CAPITULO llI 

ORGANISMOS lllTERNACIONALES 

Rultzado un an&lfsfs en los dos primeros capftulos tanto 

del comercio, como de la existencia de barreras, que Impiden su denrrollo 

annllnlco a nivel Internacional en li actualfdad, consideramos Importante •• 

mencionar dentro de este capftulo, la existencia de organismos lnternaclona· 

les y su fundamento jurfdlco de acuerdo con el Derecho lntemaclonal Pablf·· 

ca. 

Por consiguiente, se hace un estudio de los sujetos del dere·· 

cho Internacional pQblfco "Los Estados•, su penonalfdad jurfdlc1, su fonna 

de representacllln, y l 1 soberanfa de los mismos. 

Todo lo anterior, es con el f1n de que en este e1pftulo se de· 

talle 11 relac16n que existe entre algunos orgnfsmos ecan&nfcos fntern1cfon1· 

les y el Estado Mexicano. 

m.JEIO DEL DERmtO lllTEllHACICllN. ,. 

Empeuremos por deffnfr el Derecho lntern.1cfon1I PGblfco. 

El 1111estro Adolfo M11j1 de 11 1t11la, lo de;1n• cOlllO 11 que esta constituido • 

por el conjunto de reglas que encauzan 11 exfstencf1 'I 11 desarrollo de 11 ca-
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munidad internacional (1). El maestro Roberto Núnez y Escalante, lo define 

"El que esta formado por el conjunto de normas que rigen tu rellc1ones de 

los estados y de las organizaciones de estados entre sf y entre uno y 

otros". (2) 

De tales definiciones, derivamos que el objeto primordial del 

Derecho Internacional Público, consiste esencialmente, en regular les rell· 

clones entre los Estados. Es decir, por medio de este Derecho se regulan los 

deberes y derechos que tiene cada uno de los estados miembros de la comunidad 

Internacional, uf como determinar el llmt te del ejercicio de sus competen·· 

ciu. Asimismo, tambtb sirve para organizar y regular las dtfetentes uoci! 

clones de estados, de organiuctones y organismos internacion1les. Por Gltt• 

mo, por medio del Derecho Intemadtonal , se regulen •tu n1cesidadas d1 tnte1 

relac14n de las etapas que deriva de la misma naturaleza social del ser hum~· 

no que exige que se detenninen los derechos individuales de cada estado, ••••• 

atendiendo la necesidad de hacer realizable el bien comün internacional. • (•: 

Esta regulactOn debe consistir en un sistema jurfdtco de coor· 

d1nactan de los Estados para alcanzar ese fin, sin ninguna mira de jerarquiza· 

ci4n, ya que la estructura social, polftica y jurfdtca, de 1• comunidad de ••• 

estados, no es compatible con un sistllllll de gobierno universal o de Estado Mu! 

dial¡ ailn cuando es indispensable una autoridad que pueda realizar coercitiva· 

(1) Miaja de la ~ela, Adolfo¡ªIntroducct4n 11 Derecho lntem1cion1l PGbltco•; 
7a, ad. Editorial Grlfias Yagües, Madrid, 197§¡ Pp. 9. 
(2) ffufth y Escalante Roberto; 'Compendio de Derecho Internacional PObltco•¡ 
Ed. Ort6n¡ MExtc:o, 197D¡ Pp. 10. 

·~; pp.12 

\ 

\ 



mente, la apltcaci6n de las nonnas jurfdicas de car!cter internacional. "(3) 

LOS SUJElOS DEL DEJIECllO INTERHACIONAL. ESTADOS, ClAIWIIWllllES INTEJlllN:IIJW.1 

E INDIVIDUOS. 

Para reconocer en una entidad la calidad de sujeto de Derecho, 

internacional, se exige una doble condici6n, que sean "entes capaces de tene· 

derechos y deberes.Internacionales; o en otros t6rminos, los en~es a los cua· 

les se refieren las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes• (· 

Los Estados son los sujetos originarlos del Derecho'Intemacional¡ 111 org1·· 

nizaciones son los entes creados por los Estados como otros sujetos del Dere1 

Internacional, y por Gltlmo, los particulares en un &mbito restringido alln, · 

han adquirido la condlciOn de sujeto~ a travfs del mecanismo sancionador de · 

las organizaciones Internacionales. Analizaremos en esta parte solamente, 1 

los Estados y a los organismos internacionales, por ser la parte 1sencl1l de 

este t~abajo. 

LA PEllSlllALIIMD DE LOS ESTADOS.-

condiciones.- Los Estados, sujetos necesarios y en todo caso • 

originarlos del Derecho de Gentes, tienen personal1d1d Jurfdica int1rn1cional 

Es decir, capacidad para ser titulares de .clerechos y obl1g1cion11. Existen • 

(3) Ibidem¡ Pp. 11 

(4) Diena Bosch Julio¡ "Derecho Internacional Público•; TraducciOn, de 11 41 
Cada Editorial, barcelona, 1948. 
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gunas condiciones y efectos de- esta personalidad. 

a) la coincidencia efectiva de los elementos que Integran un • 

. Estado. 

Para que un Estado exista es preciso que se den reunidos un t! 

rrltorlo, una poblaclOn en una sociedad organizada 'I un gobierno capaz de IS! 

gurar las funcione~ externas e Internas del estado, y sobre todo, la creaclOn 

de un orden jurfdlco y unilateral efectivo. 

b) El reconocimiento de la existencia del Estado, 

la practica Internacional admite en general que, 11 existencia 

de estos tres elementos, es una condlclOn necesaria de la existencia de un •! 

tado: pero para que 6sta sea oponible plenamente a otro estado, es preciso •• 

que 6ste Ciltlmo haya reconocido la existencia del primero. 

"El reconocimiento Internacional ·de l'stados o gobiernos nu1- ":" 

vos, responde·a·dos. exlgenc1u .. soc111es· de caracter. primordial; .prlmer11111nt1, 

11 de no excluir de las relaciones Internacionales a una colectividad h1.11111na

que reOna lH condiciones l'lquerldas, pra serle concedido 11 beneficio de -

lu relaciones poUth:as lndepnedlentes con· los estados extranjeros: en segu.!!. 

do lugar, 11 de asegurar 11 continuidad de tales relaciones lnt1m1clon1les,• 

evitando un vaclo Jurfdlco prolongado, tan perJ.üdlcl•I pari los Intereses In· 
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d!v!dua!es como para las relaciones lnternacionales•(5l. 

REPRESEKTACIOH on ESTADO. 

La personalidad Jurld!ca admite la representacl6n por otros S.!! 

Jetos de Derecho. Esta es practicada ampltam~nte en supuestos muy variados y 

frecuentemente todavla mal definidos, tanto sobre la base de reglas generales 

(representación po~ un estado de los .lntereses·de otro,en·caso de·ruptura de . . 
relaciones dlplomatlcas), como en condiciones particulares de detennlnadas r! 

hclones estructurales protectoradas, como finalmente, segQn los mecanismos • 

mascompleJos de las organizaciones Internacionales. 

SDBEIWllA. 

"La soberanla de los estados es la nocl6n clave de la estruct.!!. 

ra que sigue prevaleciendo todavl·a, en. las relaclon.es lnternaclon~les"(6). 
Se le han atribuido -dentro de su amblto-, .los mas contradictorios significa-

dos del pensamiento jurldlco: Unos 11 admiten, otros la Impugnan; pero n1dl1 

h1 podido Ignorarla: porque sobre las bues de este concepto, se funda toda • 

o~anlzacl6n constitucional. 

De aqu.1 la necesidad de analizar las diversas connotaciones --

(5) Ylsscher, Charles de: •aerecho tntem•ctnnO pObl tea~ Sosch, C111 Edito-
. rlal, Barcelona, 1962, p&g. 252. 

(6) llWL' p&g. 163. 
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que se le han.. atribuido al concepto 11 soberan!a'1 para llegar a su esencia mis-

ma. 

GENERALIDADES Y CONCEPTO. 

Etimológicamente, la soberanla evoca la Idea d!1 "superlorldad1! 
pero entendida •como una superioridad Jer4rqulca, fonnada en motivos que 11 -

hacen leg[t11114 'I por tal he<:ho respetable•<7l. 

La saberan(a a pesar de hallarse en un orden superior, sello •• 

puede ser legitima en el derecho positivo si se expresa a través de un orden

nonnatlvo. En este sentido, Jelllnek expresa en fanna acertada, el concepto

se soberanla • ••• es la facultad de autoorganlzarse o autodetemlnarse, de d•! 

se un orden jurldlco•<8>. 

De esta deflnlcl6n; Jelllnek desprende ademas el lllÍlte jurld! 

co a que esta sujeto el poder soberano, que es, la exlstencl1 de un orden ju

rldlco. 

Es esencial pira el Estado·-rtftrldo tste como 11 expresl6n de, 

una cmunldad-, poseerun·orden Jurldtco 1 fin de evitar caer tn la 1n1rqul1 o 

(7) Rojlna YlÜegas, Rafael; •tearU· General del Fstat1o•, 21 edlcl6n, Edlto-
rhl Poi'rCla, s. A., Múleo, 1968, plg. 200. • 

(8) Heller, Hennan; •teoru GeMrtl d•' Esta®•, traduccl6n. por t.uls Toblo,-
71 retmpresl6n, Editorial Fondo dt Cultura Ecan&llca, Maxlco, 1968, plg •• 
41. 
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el despotismo, m~xlme si tomamos en consideración que el estido no puede ha-

liarse sobre el Derecho: "Derecho en el completo sentido de la palabra, es el 

propio sometimiento de poder del Esta:lo a las leyes que él mismo .formu1a•<9l. 

Lo anterior nos demuestra que el poder soberano no es absoluto 

e illmltable: tiene restricciones en el ~Ita nonnatlvo que garantiza al In

dividuo, el establecimiento de un Dere:h·J justo y equitativo. 

El autor en cuestión, considera que la soberanla debe recaer • 

en el Estado y trata de dar fundamento a su teorfa de la "soberanla :!el esta

do" haciendo una diferencia con lo que se denomina Impropiamente •soberanla • 

del 6rgano". 

• ... la soberan!a es la propiedad del poder de un Estado, en •• 

virtud de la cual corresponde excluslva111ente .a éste la capacidad de detennl

narse y de obligarse a '' mismo•< to), 

• ... el rstado cama todas las personas colectl vas, s6lo puede • 

expresarse mediante· 6rganos·.~-emparo ··la ·condlcl6n de supr~cla de uno dt· - -

el\os, no le atribuye la soberanla ... el pueblo, el monarca, tl parlamento, • 

no son ni pueden ser los titulares da la soberanla, sino Qnlcamentt tl 6rg1no 

supremcs de la corpor4cl6n"(11). 

(9) Jtlllnek, Jo1"9e; •campendlp de Ja Teorta G•nereJ ele' Esta®•, tr1duccl6n· 
por E. G1rcla Maynez), Editorial Manual de J, Mlcannendl, M6xlco, 1935, • 
p&g. 177. . 

( 10) lbld, p&g. 183. 
(11) ir.lreller, ~· plg. 42. 
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En la exposición de Jel llnek cabe reconocer su aflnnaclón ace,i: 

~a de los limites jurldlcos que posee el poder soberano, Independientemente • 

de quién sea el titular de la soberanla, ya que para nosotros pertenece al • 

pueblo. Sin embargo, hallamos discrepancias en su concepción relativa a la

soberanh. 

El mismo Jurista al referirse al Estado soberano, considera •• 

que el prlnc!plo de la libertad por naturaleza pertenece al pueblo: pero a su 

vez, parece negar este principio al considerar a éste como un órgano del Est! 

do, sin tomar en cuenta· que es el pueblo el creador libre de su org~nlzac!ón-

. y su derecho. 

Jelllnek se. refiere al Estado como una entidad distinta del •• 

pueblo 'I su gobierno: postura Incompatible con el pensamiento democratice. . ~ 
Para las ldeologlas democrattcas, el pueblo es ante todo el creador del Esta-

do y como tal no puede ser órgano del ml:imo. 

Johannes Althluslus, elabora en su Polltlca Methodlce Digesta, 

un concepto bastante congruente co.n 11 nalldad. 

"La soberanfa es aquella que nace del pueblo 'I pertenece al •.• 

conjunto de los miembros de 11 1Soclacl6n. Estos la conservan pennanentemen

te '/ los gobernantes sólo ejercitan la soberarifa como delegado~ del pueblo•<1~ 

(12) .Gonzllez Urlbe, Héctor; •Ienc(a pnllttct, Editorial PorrOa, S~ A., Mblco, 
1972, plg. 320. 
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Su definición constituye una aflnuaclón de la soberanla del -

pueblo. El Estado -producto de la conflguraclOn de toda sociedad-, es el que 

a través de sus Organos hace real !dad la voluntaá soberana del pueblo. 

León Dugult representa dentro de la Teorla Polltlca una ldeol,g, 

gla diferente: • ••• la soberanla no proviene de una superioridad da una volu! 

tad sobre otra. Desde el punto de vista positivo, es decir, hwnano, todas •• , 
las voluntades son . Iguales y por tanto. los hombres deben someterse por Igual 

a las reglas objetivas del derech~"( 13). 

Al tratar el tema respecto al ti tu lar del derecho de soberanh, 

Dúgult no halla un sujeto dotado de conciencia y voluntad capaz de 1j1rcltar

este derecho, No puede atribuirse dicha personalidad 1 un solo Individuo, •• 

porque ello serla retroceder a la doctrina del absolutismo; tampoco puede re

caer en la nación o el Estado, porque ambos .carecen de voluntad distinta a la 

de sus miembros ( 14l. 

Llegan asl a la conclusUln d~ que 11 sober1nl1 es contraria al . 
principio· de s1111lsl6n al Derecho:.,~ •• lo Qnlco que existe es un deber por -

parte de los gobernantes y una obediencia de los gobernados que deriva de las 

reglas de Derecho a que esta~ supeditados•( IS). . 

La postura. de Dugult es Incompatible con las concepciones qua-

(13) lbld., plg. 332. 
(t4l Jm., pag. 333. 
(15) .LW' 
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hemos venido analizando. El jurista enfoca erróneamente el origen de la sob! 

ranla, pues si atendemos a su termlnologla jurldlca, ésta sOlo se puede cons! 

derar como una supremacla Jer!rqulca dentro del orden normativo en la que el-

. estado en una comunidad, es el mas adecuado para disponer de esta supremacla, 

requiriendo de un derecho supremo sobre los Individuos y grupos que lo fonnan 

Este "derecho supremo• es lo que llamamos soberanla. 

El ~lsmo Jurista niega que existe el término de soberanla, és

to le conduce a desconocer la personalidad del soberano de aquél que la ejer

za. Su planteamiento es errtlneo, la soberanla -en si misma- existe como prl!l .. 
clplo fundamental de toda sociedad estatal. Oe ahl la necesidad de·que exls-' 

ta también un ti tu lar que la represente y ejerza¡ el sistema polltlco de un -

·estado determina quién ejerce la. soberanla, éste podra ser un solo Individuo, 

el pueblo o el estado, de acuerdo con el régimen polltlco que Impere en c1da

naclOn. 

La soberanfa no se opone al principio de swnlslOn del estado -

ante el derecho, como lo expres6 Ougult. Soblranfa no significa "poder omnl- , 

modo,y. sin· limites•. Como-factor: :Inherente. del poder. polltlco,· tiene una fl.• 

nalldad: el bien c~n. Este bien establece llmltes al ejercicio de su pro .. 

pil soberanfa, mismos que aseguran su propia existencia, al convertirse 1n l! 

yes expresas de una CosntltuclOn. 

Con Herman Heller, podemos finalizar el tema del concepto d1 -

soberanla: • ... la soberanla es la cualidad de Independencia absoluta de un1 ~ 
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voluntad, frente a cualquier voluntad decisoria universal efectiva. Esta unl 

dad de voluntad a la que. corresponde la soberanla es la unidad decisoria unl· 

versal suprema dentro del orden ae p~der de que se trata•( 16l. 

El citado jurista en la primera parte del concepto mencionado, 

considera que dentro del orden jurldlco, la soberan!a tiene una supremacla J! 

rarqulca que es la que le otorga una autonomla para actuar y en la que la vo

luntad del lndlvld~o es trascendental cu~ndo se plasma en una sociedad, fer-· 

mando una •unidad de voluntades• que se expresa a través del estado. 

En el segundo p&rrafo del mismo concepto, afirma que el 'esta~o 

como lnstltuclOn, no niega la personalidad de otras corporaciones~ pero den-

tro del ambl to en que actOan y del que forman parte grupos o lndl vlduos, es • 

el estado la 61tlma "Instancia de coordlnaclOn y declslOn". De aqul que SI • 

constituye en la •unidad decisoria universal suprema•( 171. 

De las consideraciones expuestas p.~r Herman Heller, podemos d! 

clr, que de ell_as se Infieren los atributos de la .soberanla: autonOC11la, unl-· 

dad y supremacla. 

La 111ayorla de los autores, afirman que de esos atributos o pa,t 

tlcuhrldades, se de~prende la realidad del "°"er soberano del estado, IÍ tra-

1
16) H. Heller: ob., cit., p&g. 197. . 
17) Tena Ramlrez, Felipe: •nerprho Constftuctooel Mutrngo•, 131 edlcl6n re• 

visada y aumentada, Editorial PorrOa, s. A., M6xlco, 1!175, p&g. 164. 
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vés de dos fonnas: soberan!a Interna y soberan!a externa. Sobre este aspee-· 

to, Tena Ramlrez expresa: 

"La soberanfa Interna se relaciona con la Idea de supremacla,

ya que la potestad del estado se ejerce sobre Jos Individuos 'J dem4s agrupa-· 

clones que se hallan en su seno. La soberanla externa se manifiesta en el ~ 

bito Internacional, por Ja Independencia que guardan los estados soberanos eJ!. 

tre si.( IS). 

Contra la oplnlOn antes transcrita, tenemos la que sustenta la 

maestra Aurora Arnalz. 

"A un solo soberano (pueblo) le corresponda Ja soberanla; su • 

) voluntad se representa a través de las Instituciones estatales, se refleja en 

el Interior 'J exterior de su territorio mediante su potestad (atribuciones •• 

conferldas)•<t9l, 

Por lo tanto, referirse al término soberanla lnt,ma 1 S.Óbera-· 

nh externa es desintegrar el concepto univoco· a que hemos .. bec~o· referencia; ~ 

De acuerdo con los prejuicios de Individualidad de la soberanla, ésta se r1-

fleJ1 en todos sus &ir.bttos, sin necesidad de dividirla. 

De la Interpretación realizada sobre las diferentes concepclo-

H:J ~iz Amigo, Aurora;. •5ghpcanra r ea•estad•, Editorial UIWf, Mlxlco, A/10 
1972, plg. 26. 
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nes del término ~oberanla", podemos decir que, a pesar de no hallar al res-

pecto un concepto universal, cada una de ellas aporta on elemento slgnlflcat! 

vo, resumido de ia siguiente manera: 

El fundamento de la soberanla, es Inherente a la naturaleza s~ 

clal. La.necesidad de un orden, provisto de una superioridad capaz de Imponer. 

se a los dem!s, propicia el desarrollo de las comunidades 'I otorga al hombre

la seguridad person.al que garantiza su vida en sociedad. 

El concepto de soberanla expresado por Hennan Heller par!ce -· 

ser el mas ld6neo a ·nuestra realidad polftlca. Establece los lineamientos de 

la soberanla y logra realizar un examen correcto de esa •unidad de voluntad .,. 

suprema• que contiene el término en cuestl6n. 

La necesidad de Integrar la voluntad humana es fundamental P•· 
ra la existencia nonnatlva del Derecho Positivo. En la medida en que ella •• 

exista, radicara la seguridad Jurldlca del Individuo. 

La soberanla es· pues, 11 principal garant11 de un pueblo, •n! 

festada como la "Instancia decisoria suprema•. 

Caract~rlstlcas de la soberanla: 

t •• Es el poder mh alto 'I absoluto. Ninguno se le puede Opl'• 

ner dentro del &mblto de su ejercicio. 
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2.- Es un poder perpetuo, pues no tiene limites en el -tiempo. 

3.- Es un poder no delegado; pero en caso de que lo fu.era, lo

serla sin condiciones ni limites. 

4.- Es un poder lnallneable. 

5.- Es Imprescriptible, por cuanto no poder ni adquiere por el . . . 
transcurso del tiempo. 

6.- Es un poder que no esta sometido a las leyes, pues el sob.! 

rano es fuente de toda ley, resultando Ilógico que se som,! 

tlera a su creación. 

Los atributos del soberano necesarios para el ejercicio de su

poder superior son: 

Dictar leyes a· los sQbdltos 'I Cll!,dadanos. Es el atributo fura· 

damental de la soberanla1· de 61 se desprenden los dem4s; declarar la guerra;

concertar la paz; nombrar magistrados; constituirse en tribunal de Qltlma In! 

tanela; conceder dispensas; acunar monedu e Imponer condiciones 'I tributos. 

SI bien la doctrina de Bodlno Incurre en ciertas confusiones • 

apreciables 1 travds de su obra, podemos decir. qu~ 1 pesar de tsto, ello can!· 

tltuye un valor Inapreciable para la "Ciencia PoUtlca•, Independientemente • 
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- de la forma de gobierno, ll~mese monarqula, dmocracla, etc.; el estado como • 

producto de la configuración de toda sociedad, es una organlzacl6n unitaria • 

cuyo poder decisorio supremo hace posible el orden Jurldlco Interno en una c~ 

munldad, 

•El siglo XVIII fue al Igual que en la antlgOedad y en el me- • 

dloevo, una manifestación de la lucha de clases por el poder polftlco: rey, • 

nobleza, burguesla, En estas circunstancias surge el pensamiento ftlos6flco

de Hobbes y Locke, cada uno trata de Justificar el poder polftlco a su maner1 

partiendo de la concepción lndlv_lduallsta de la sociedad, y de la cree~cla de 

un estado de naturaleza anterior a la sociedad en el que el hombre tiene una

serle de derechos Individuales que necesitan ser protegidos. La sociedad es

e! medio para garantizar estos derechos, a través de una persona o asamblea • 

se convierten en beneficio comon•<20l. 

·Bajo estas premisas, Hobbes y Locke desarrollan su teorfa del• 

poder pol ltlco. 

Tomas Hobbes (1588-1678) fundamenta su teorla en el ·absolutls· 

lllO monarqulco. Considera. que el páder del estado y su autoridad son v61ldos· 

tinlcamente porque contribuyen a la seguridad de los lndl vlduos. 

"la sociedad es una mera flccl6n, sólo puede hacerse tangible· 

(20) Cueva de la, Mario; •11 ldM dpt Estado•, Editorial UNAH, México, 1975,
pag. 79. 
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a través del soberano ... El estado es Qnlco porque no tiene superior, las de

más personas jurldicas como las asociaciones. existen porque aquél las pennl--
te ••• 0 121). . 

Y expresa: "Al ti tul ar de esta persona se denomina soberano y

se dice que tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es sQbdlto S.!!. 

yo•(22). 

De esta concepcl6n, Hobbes establece la necesidad de un goble! 

no tangible aplicable en la persona del soberano: sin ella no hay est~do ni -

sociedad, sino una multitud literalmente acéfala. El citado autor adquiere -

una postura bastante extremista, para él no hay opclOn sino entre el poder a.!!, 

soluto 'I la anarqula completa, entre un soberano omnipotente y la ausencia -

total de la sociedad • 

.John Locke (1632-1704) sostuvo una postura radicalmente opues

t~ a la de su antecesor. Locke es primordialmente un liberal burgu6s, defen

sor de la libertad de los hombres frente a los reyes, pero ~l mismo tiempo, • 

con un esplrltu antldemocratlco; su doctrina se fundamenta en el pretendido • 

"derecho de la burguesla para gobernar a los sin-tierra y sln-rlqueza•<231. 

(21) Hobbes, Tomas: ~LelúWD.", capitulo 111: citado por George Sablne: ~llU
tnrh de Ja Teortn pp!lttc1•, Fondo de Cultura EconOmlca, Mexlco, 1972,· 
~~~ ' . 

(22) Hobbes, Tomas: "LlllAWL", capitulo 1111, citado por Ignacio Burgoa Orl· 
huela; •nerecbp Cgnstltuclooa! Meglrann•; Editorial PorrQa, Mexlco, 197~ 
pag. 126. 

(23) Locke, .John; "Pns Tratados del Gpbterno c1y11 •, capitulo 11, citado por
Mario de la Cueva: op. cit., pag. 78. 
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"El poder pol!tlco corresponde a los tenedores de la riqueza,· 

a los dueftos de la tierra en su tiempo y a los del capital en el nuestro•<24 l. 

Su aflnnacl6n revela el valor y la fuerza de la teorla mh ta.i: 

de desarrollada por Marx: la doble vlsl6n de los hombru divididos en poseed~ 

res y despose Idos y la lucha de clases como la ley fundamental. 

El ~esarrollo de la Idea del estado contemporaneo se forj6 en

e! siglo XV como resultado de una nueva actitud del hombre frente a si mismo

Y a la vida social, representada la oplnl6n mas rotunda al pensamiento medie

val y de la Edad Moderna: la Idea del Derecho Divino de los reyes slrvl6 para 

negar .a íos Mmbres el derecho de Intervenir en la fonnacl6n y en la vida del 

gobierno, de ahl la nueva postura de condenar a la monarqul• y a la arlstocr! 

Cia. 

Uno de los mU Importantes personajes de la fllosofl1 pol ltlca 

de esta fpoca fue Hontesquleu (1689-1755), su teorla de la separacl6n de los

poderes fue producto de la necesidad de poner f!n a los absolutl smos y Hegu

rar la libertad de los hombres. En su obra El Esplrltu de 111 Leyes, expresa: 

"La garantla mejor, st no la Onlca, de que 11 poder no podrl -

cometer abusos, cons!ste en que el poder detenga al podar, funcl6n que corrt! 

pende exactamente a· Ja Idea de la separacl6n de los podares ••• •(25), 

(24) .lJWl,. p&g •. 75. 
(25) l.clllm.. p&g. 96. 
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Montesquieu al refer:irse a la teorla de las formas de gobierno 

acept6 a la monarqu!a y a la repObllca, pero no creyó en la posibilidad de la 

democracia, que posteriormente sólo podrá concebirse unida a la soberanla, S.!, 

. gOn se desprende del siguiente p4rrafo: 

"Existió un gran vicio en la mayor!a de las repObllcas anti- • 

guas, que conslstla en que el pueblo tenla el derecho •Je adoptar decisiones • 

activas, que deman~a alguna ejecución, cuestión para la que es totalmnete In· 

cap~z. No debe participar en el gobierno, sino para elegir a sus representa.!!, 

tes, lo que si esta a su alcance•l 26 l. 

En consecuencia, la aflnnaci6n de Montesquleu elimina a 11 re

pOblica democrUlca y con ello, la poslbll ldad de que la soberanla radique en 

el pueblo. 

El principio de la separación de los poderes sustentado por el 

escritor francés, nos lleva a considerar que el poder del estado es suscepti

ble de dividirse, postura que en la actualidad ha sido rechazada por las 1111-

dernas constituciones. Es mh lógico referirse 1 una "distribución" de fun-

clones de los órganos que componen el gobierno del estado, a fin de evitar 11 

concentraclón del poder en alguno de ellos. 

(26)lblll=• P.p. 98 
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"El fundamento de la concepción jurldlca del estado, esta coni 

titu{do por el reconocimiento de éste como una unidad; de donde se sigue, co

me consecuencia necesaria, la doctrina de la Indivisibilidad del poder del •! 

tado. Un poder dividido, supone el desmenuzamiento del estado en una varle-· 

dad de fonnaclones polltlcas•(27), 

Con una ldeologla radicalmente opuesta a la de los pensadores

anteriores, surge !a f~gura de J.J. Rouss~au ( 1712-1788), la diferencia fund! 

mental de su fllosofla poUtlca no fue la llmltaclOn del poder de los reyes • 

y de los parlamentos privilegiados, sino su derrocamiento y la lnstauracl6n • 

de un gobierno establecido en favor de los ciudadanos. 

En sus libros el DI scurso y el Contrato Social, pone fin a la-

). historia antigua de la soberanla, floreciendo las Ideas b!slcas de la democr! 

cla '1 la soberanla popular. Su doctrina tuvo como propOslto hallar una núeva 

forma de organlzacl6n a través de lo ·que él llamo el •pacto social" entre los 

hombres, que asegurara la Igualdad y la auténtica libertad de todos. 

"Es necesario encontrar una f onaa de uoc laclOn qüii defienda 1 

proteja con toda la fuerza coman a la persona y los bienes de cada asociado • 

1 mediante la cual, cada uno, unlfndose a todos, no obedezca, sin embargo, •• 

mas que a sl mismo 'I permanezca tan Ubre como anteriormente. Tal es el pro-

(27) Jelllnek, J.; ~ .. p&g. 183, 
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blema fundamental al_ que el contrato trata de dar soluclón"(ZS). 

Y agrega: ·,. ... el pacto social establece entre los ciudadanos • 

una Igualdad tal, que todos se obl lgan bajo las mismas condlcioens y. todos 9!!. 

zan de Idénticos derechos ••• •. 

De acuerdo con estas Ideas, Rousseau dio un significado y una • 

funcl6n nueva al derecho natural, ya no serian un conjunto de derechos lndlv! 

duales destinados a limitar el poder polltlco: los derechos naturales b4slcos. 

la Igualdad y libertad, tendrlan como mlsl6n esencial, justificar el poder P!!. 

lit leo. En el an41 lsl s del problema,Rousseau lleg6 a la conclusl6rÍ de que el 

6nlco poder que se Justifica, es el que se organiza y ejerce por todos los •• 

hombres, por ello, la democracia es la ·única fonna legitima de organlzaclOn· 

y ejercicio del poder. Las consecuencias de esta concluslOn se apartan de la 

vieja claslflcacl6n aristotélica de las fonnas de gobierno. 

"La democracia es la Onlca fonna recta y justa para la vid• S.2, 

eta!. Es solamente en esta fonna de estado democr4tlco en el que el hombre • 

es Igual a sus semejantes y libres unos de otros•<29l. 

Por tanto, la democracia· es el producto de la acclOn concert&· 

da de todos los hombres para ser libres, y el cambio para realizarla es el •• 

¡ 
' 

(28) Rousseau, Juan J.: •f! Contrntg Sgctal o prtnrlpfos d• nerfrha pg!lt_tcn•, 

!estudio preliminar de Daniel Moreno), 41 edlc!On, Editorial PorrOa, S.A. 
Col. "Sepan cuantos•), Mfxlco, 1965. 

(29) H. Heller, ~. pag. 27. · 
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contrato social, pues a través de él, se otorga el concurso de todas las vo-~ 

tuntades, que unidas, constituyen la voluntad general. 

"La voluntad general no es mas que la suma de todas las volu.!!. 

tades Identificadas en la libertad; en ella no se da ni puede darse discrepa.!!. 

cla alguna, por que nlngan hombre puede dejar de querer la libertad, ya que,· 

si lo hiciera perderla su esencia y se enajenarla totalmente, convirtiéndose

en esclavo y cosa•(lO). 

Rousseau distingue, "la voluntad general", de la voluntad de • 

todos; esta Oltlma, representa la su11a de voluntades Individuales; en cambio, 

"la voluntad general", se refiere a la voluntad de la mayorla, por ello ésta· 

es la mas Importante. 

"La voluntad general es cual ltatlva y no cuantitativa. Es, ·

u~a modalidad del querer. Voluntad general no es, pues, la suma de las volu.!!. 

tades particulares. Nada tiene que ver con el nOmero .... Es una forma de qu! 

rer el bien de los semejantes, junto con el bien ~e la vida soclll y por tan

to el contrato social. Por ello, s6lo puede querer el bien comGn y nunca s1-

equlvoca, ni puede equlvocarse•<31l, 

El con~epto de soberanla constituye la esencia del pens111lento 

(30) Cueva, Mario de 11; ~·· plg. 10&. · · 
(31) L6pez Portlllo y Pacheco, .Jos6; •aomsts y Teorh Gepernl del fstadp 1'4l 

c1ea111•, 21 edlcl6n, Editorial Textos Universitarios, México, 1976, plg., 
215. 
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Roussonlano. La soberanla no es un atributo de un poder que como tal no exl! 

te, ni !º es de un ente, el Estado, porque éste necesita crearse. La so!lera

nl.Í debe radicar en algo presente y real que solamente puede ser el pueblo. 

"Por naturaleza del pacto, todo 1cto de soberanla, es decir, • 

todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece Igualmente 1 t!!_ 

dos los .ciudadanos •• ,; ¿qué es pues lo que constituye propiamente un acto de

soberanta? No es u.n convenio del superior con el Inferior, sino del cuerpo • 

con cada uno de sus miembros: convencl6n legttlma porque tiene como garantra

la fuerza pObllca y el poder supremo•<32>, 

"El pacto social -aflnna Rousseau- confiere al cuerpo polltlco

un poder absoluto sobre todos los suyos. Es este el mismo poder que, dlrtgl

do por la voluntad, toma, como ya se ha dicho, el nombre de soberanla"(JJ). 

El resultado que produjo la doctrina de la soberanta del pue-

blo, fue relevante, por et' sentido que se le darla a la Idea de representa- • 

cl6n. El pueblo es el titular de la soberanta, pero éste en estricto senti

do; ·no puede ejercer· el poder:·tampoco· lo puede ser·ta burguesta·, poroue SI• 

transfonn1rfa de nuevo en la heredera de 11 nobleza o en un1 arlstocracla, lo 

qui .1 su vez serla ~ontrarlo al pensamiento democr&tlco. ¿Quién es pues, el· 

titular del poder?. .Asl se plantee 11 problemutca del estado y 11 cuestfOn· 

(32) Rousmu, J,J,; QJa .. cit .. p!g. 16. 
(33) IM!!· pag. 1s. 
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de su naturaleza. 

El pensamiento polltlco del siglo XIX, se -desarro116 bajo una

. dlvers)dad de corrientes ldeolOglcas. La doctrina de la soberanfa del estado 

fue sostenida por la escuela alemana, principalmente por Hegel ( 1770-1831) C,2 

mo su mh imo exponente. 

Par~ el mencionado autor •. el estado es un ente real que existe 

en sf mismo, con fines propios, diferentes y por encima de cualquier fendmeno 

social, de ahl el que sea el mh adecuado para ser el titular de la soberanla. 

"El estado es un organismo real, hlst6rlco, distinto del pue

blo en el que reside la soberanla ... , es la expreslOn de una Idea universal,

fuera de la cual el hombre no vale nada, ya que los Individuos no son sino ª! 

cldentes que su substancia general, sin tener nlngQn derecho como no sea el -

de Integrar est~ substancia y vivir dentro de ella .... <34>. 

A .fines del siglo XIX, predcmln6 la corriente del neo-kantl1-

nlsm·de la escuela de Edburgo ., en la que surgieron dos teridencla~: 11 fllo

sofla de Rodolfo Stamnler y la Escuela de Viena, cuyo creado es Har.; Kelsen -

(1881-1973). Este famoso Jurista de la ciencia del derecho, Identifica la S.2 

· beranla con el orden _Jurldlco: 

(34) Burgoa, 1.; ~·, plg. 200-201. 



166. . 

"Sólo un orden normativo puede ser soberano, es ·decir, autori

dad suprema, o Qltlma razón de validez de las normas de un Individuo, esU ª.!!. 

torlzado a expedir con el carkter de mandatos y que otros Individuos esUn -
. 1 

·obligados a obedecer. El poder flslco, que es un fenómeno natural, nunca PU! 

de ser soberano en el sentido propio del térmlno"(JS). 

Kelsen considera que el orden jurldlco es supremo porque su •• 

creación tiene como prlnClplo limitar el .poder del estado, a~torlzandole y o

bllg&ndole en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, el tratadista -

alemán niega que el sistema de normas jurldlcas sea una cualidad del p~der •• 

del estado como lo ha sostenido la doctrina tradicional. 

La soberanfa en el Derecho Internacional: 

La soberanla en los estados, es el elemento clave de 11 estru.5, . 

tura que forma las relaciones Internacionales. 

La soberanla en tanto que atributo de los est~dos ~s diversos 

Implica entre ellos la mas ·estrlcta.clgualdad .. -.-•NtngOn estado: tiene· derecho 1 

ampliar sus canpetenclas por una decisión u.nlhteral at~ntando con ello a l•· 

soberanla de los demal estados. Debera ser el Derecho Internacional el que • 

regulara necesariamente, en virtud de 11 regla de la sob1ranl1, el npartl• • 

(35) Kelsen, Hans; "Teprfa Puro del Qerecbo•, citado por Jorgi Carplzo, ªLa • 
Constltucl6n Mexicana de 1917", editorial UNAM, México, 1973. 
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miento de las competencias entre los .estados. Sin embargo, en numerosos ca

sos, resulta muy dlflcll decir cual es la regla del Derecho Internacional, -

que reparte las competencias entre estaifos en un supuesto detennlnado. Lo mas 

que se puede decir es que la lógica de la soberanla tiende hacia una· artlcul! 

clón de las soberanlas particulares y que el Derecho Internacional debe faci

litar por procedimientos dlversos•<36>. 

También la soberanla exige de un estado que respete 11 sober1-

'n11 de los dem4s estados. Ya que el territorio de un pals es el soporte fls! 

co de la soberanla, es consecuentemente la Integridad del territorio extranJ! 

ro, el objeto mas preciso de una tal oblglaclón. Por lo tanto, los estados • 

deben respetar estr~ctamente el territorio de los otros estados, pero el res

peto de la soebranla de cada estado exige que se les pennlta ejercer llbreme.!1 

te sus competencias en todos aquellos sectores que no hayan sido afectados -

por el Derecho Internacional. 

•un estado tiene el derecho de actuar con ccmpleta Independen

cia de todo estado extranjero e Inclusive de cualquier Intervención de una O! 

ganlzaclón lnternaclona1•<37>. . 

Este principio es muy cirro, lo dificil de éste es su 1pl1ca-• 

clón,· sobre todo en ~o que respecta 1 organlzaclónes cuyas ccmpetenclH estan 

(36) Reuter, P.: OL-.c.11., p4g. 164. 
(37) Ul.ld •• pag. 185. 
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configuradas en términos muy vagos y muy generales. 

ORGAHIZACIONES IHTERllACIONALES. 

Uno de los sujetos del Derecho Internacional -Y el cual nos l.!! 

teresa para este estudio- son los organismos internacionales. Como hablamos

establecldo anteriormente "las organizaciones Internacionales son creadas por 

los estados como otros sujetos del Derecho Internaclonal"(JS), 

Las organizaciones Internacionales han proliferado debido a -

que hoy en dla se presentan grandes desigualdades existentes entre las diver

sas naciones del orden, por lo tanto: , solamente por medio de "una acclOn de

concierto internacional, podr4 reducirlas o hacerlas desaparecer. En esa fo!, 

ma la necesidad de establecer servicios comunes y una maquinaria de redlstrl

buclOn, lo que se ha reconocido desde hace mucho tiempo como medio adecuado -

para lograr una mayor Igualdad dentro de los paises, se deja sentir cada vez

mas entre ellos•l39l. 

Los pdses pobres y menos privilegiados en cuanto·1·recursos -

natwales, se esfuerzan en transferir o Intercambiar sus productos, medlante

la expanslOn de sus exportaciones, del c1nl van obteniendo beneficios, 1• sea 

en forma de dlvlsu, ttcnologfa, bienes de capital, bienes de consumo, etc. 

(38) w,st •• plg. 159, . : .. 
(39) Luard, Evan: •0r~1nlsms lgternaclnnales•, traducclOn por Ing, Agustln -

Coutln, Edltorll El Manual Moderno, M6xlco, 1979, pag. 5. 
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Debido a ésto, se ha hecho necesario que las intituciones Internacionales • • 

sean instrumentos mas eficaces de redistribución de la riqueza, y dé como re· 

sultado el bienestar de todÓs los estados. 

"Por primera vez, las naciones mas pobres se han organizad.o P! 

ra tratar de alcanzar ese objetivo. Pero en parte es también porque toman ·

conciencia de la necesidad de contrarrestar las fuerzas poderosas en la econ.!!_ 

mla lnternaclond, que fomentan las desigualdades. Estas son el resultado de 

un proceso de acumulación colectl va (comparable al de acumulación por los In· 

dividuos dentro de los 1:stados), mediante el cual las naciones ahorran o In-

vierten con Indices muy deficientes segOn sus Ingresos corrientes•(°40). 

Deducimos por lo antes expuesto, que las organizaciones interna-

clonales son un cuerpo proveniente de instituciones para 11 cooperación de -

los estados. 

EYOLUCION HISTÓRICA. 

Las organizaciones· internacionales, como ·las conocemos, en 1•· · · 
act,ual !dad no nacen sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo,• 

el punto de partida de las organizaciones Internacionales fue ti Congreso de

Viena. "Este congreso, consistió en dar nueva fonna al continente Europeo -· 

después de la guerra napoleOnlca y mantener la paz dentro del nuevo sistema • 

europeo una vez que fue establecido". El paso.'mas lmportánte dado en el dts! 

(40l .LW,., pag. s.· 
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rrollo de las organizaciones lnternadonales fue dado cuando se creo la UnlOn 

TelegrUlca de Parls en 1865 y la UnlOn Postal General en 1874. La UniOn Te

legr!flca se convlrtlO en la primera organlzaclOn verdaderamente 'Internacio

nal en estados, con un secretarlo pennanente. · Posterlonnente vino la Conven

ción de Berna de 1874, que dio origen a la UnlOn Postal Unvlersal. Posterior 

mente se crearon la Unión Internacional para la ProtecclOn de la Propiedad l.!!. 

dustrlal en 1883, h Convención para la ProtecclOn de los Trabajos Literarios 

y Artlstlcos en 1886, la Convención Internacional de Tr4nsi'to de Carga ferro

viaria de 1890 y el Departamento Internacional de'Salud PObllca en 1907. 

"El rasgo caracterlstlco de estas uniones fue que en general,

operaban a través de dos 6rganos: conferencias o reuniones periódicas de los

representantes de los estados miembros y un secretariado permanente. De este 

modo aportaron el Importante elemento Institucional en la cooperación lntern.! 

clona!. su caracter parmanente fue asegurado por un órgano fijo, la Oficina

Central, eslabón evolutivo entre la estructura de la Conferencia Dlplomattca

Y la OrganlzaclOn Internacional Moderna•(41l. 

Todas estas uniones aparecidas en el siglo pasado,· y • prlncl· 

plos del siglo XX, fueron los primeros pasos para hacer una comunidad lntern! 

clona! organizada. En 1914 estalla la primera Guerra Mundial y al termino de 

esta se firman los Tr.atados de Versalles y, unida histórica y Jurldlcament• a 

este tratado, se encuentra la Liga de Naciones que se formó •cuando por prlm! 

(41) W,!I,, p4g. 101. 
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ra vez se hizo un esfuerzo para crear una organización ~upraestatal, que pu·· 

diera coordinar y organizar la comunidad Internacional para la consecuclOn de 

los fines comun~s a los estados"<42>. 

•Junto a la Liga· de las Naciones, se cre6 la OrganlzaclOn lnter 

nacional del Trabajo OIT, concebida como una !nstltuclOn permanente y la cual 

no pudo sobrevivir a la muerte de la Liga de Naciones. Asimismo, se cre6 la

Corte Pennanente de. Justicia Internacional. El 18 de abril de 1946, la Asam

blea de la Sociedad de Naciones celebr6 su Qltlma reunión. En realidad, des

de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se habh comprendido que l~ so-· 

cledad estaba condenada a la desaparición, y que era necesario proceder no a

una simple reestructuración de la organización, sino i crear una nueva que Y! 
ni ese a superar los defectos que hab(an hecho Inservible a la prlmera•<43l. 

En la ciudad de Washington, D. c., se reOnen el 1i de enero de 

1942, en la cual los aliados se obligan a unir sus esfuerzos en contra de Jos 

miembros del eje. Posterlonnente se reOnen en MoscQ el 30 de octubre de 1943 

y en la ciudad de Teheran lran •• el 11 de diciembre de 1943 f ~shblecen •1os

prop6sltos de fundar al ténnlno de la guerra, una·orvanlzaclón general lllter· 

nacional basada en el principio de Igualdad soberana de los 1stados•C44l. 

Al ano. siguiente se reOnen en Oumbarton, Oaks, llashln;ton, D.C. 

( 42) NOftez Seaza, R.: llll--cit·, pag. 75. 
(43) Socena Vbquez, Modesto; •nececbo lnternacjanal 

dltorlal PorrOa, S.A., México, 1979, pag. 139. 
o · (44) w.d., pag. 11. 

pObllco•, &• edición, E· 
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y en esta conferencia se preparo un proyecto para fundar la OrganlzaclOn de -

las Naciones Unidas. Por 6ltllllt\ se reunieron en la ciudad de Yalta! Rusia -

el 11 de febr.ero, donde se dlscutl6 la fonna en que se sujetarla la votaclOn

en el Consejo de Seguridad y se tom6 la declslOn de convocar una Conferencia

en San Francisco, California, E.U.A. Esta se celebr6 el 25 de abril al 26 de 

Junio de 1945 y en la cual se aprob6 la carta de las Naciones Unidas que entro 

en vigor el 24 de octubre de ese mismo ano, y siendo ratificada por China, 

Francia, la U.R.S.S., Reino Unido y los Estados Unidos. 

"la OrganlzaclOn de las Naciones Unidas esta fundada baJo el -

principio de la Igualdad, soberanla de todos sus miembros y sus objetivos son 

unir la fuerza de los estados amantes de la paz, para el mantenimiento de la . 
paz y la seguridad Internacional, asegurar mediante la a~eptacl6n de prlncl-

plos y la adoptaclOn de métodos, que solamente se usara la fuerza armada en • 

servicio del Interés com6n, asl como promover el progreso econCmlco y social· 

de todos los pueblos mediante un mecanismo lnternaclonal"(4S). 

Paralelamente y posteriormente al nacimiento ~e las Naciones -

Unidas, y en virtud del auge en cooperacl6n Internacional, se van creando qr

ganlzaclones !ntemaclonales de caracter regional como so.n la o.rganlzacion de 

Estados Americanos, O.E.A., liga de Estados Arabes, etc., y organismos Inter

nacionales especializados en diferentes materias de cooperacl6n econ6mlca, s~ 

clal, cultural y militar como la O.T.A.N., Fondo Monetario Internacional, etc; 

(45) UWI., pag. 78. 
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Oefinlclones de Organlzaclones Internacionales: 

El profesor Serenl, define a las organizaciones lnternaclona-

.les como •una asoclaclOn voluntaria de sujetos de derecho Internacional, con! 

tltulda mediante actos Internacionales y disciplinada en las relaciones entre 

las partes por nonnas de Derecho Internacional, que se concreta a un ente es• 

table, provisto de un ordenamiento jurldlco Interno propio y dotado de Orga-· 

nos e Institutos propios, a trav4!s de los. cuales actOan finalidades comunes • 

de los asociados, mediante el cumplimiento de las particulares funciones y el 

ejercicio de los poderes que le han sido conferidos". * 

Paul Reuter, define a las organizaciones Internacionales "como· 

grupos de estados susceptibles de manl festar de fonna pennanente una voluntad 

O jurldlcamente dlst'lnta de la de sus miembros, se ha hecho de la personalidad· 

Jurldlca el elemento esencial de una deflnlc!On de la organlzacl6n; es a par· 

ttr del momento en el que los actos no son Imputados colectivamente a varios· 

estados, sino a un nuevo sujeto de derecho, cuando la organlzacl6n existen- • 
te•(4&) • . 

CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 

como s.e obsen1 en las definiciones anteriores las organlzact~· 

nis ll'lternaclonales se dlfennclan profundamente de los estados que siguen •• 

siendo las estructuras fundamentales de la sociedad Internacional, ya que la· 

:o (46) Reuter, P.; ~·· plg. 201. 
• 1.11.cm.. 
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organización carece de población y territorio, los órganos que componen a las 

organizaciones son más simples que las que contiene el estad~ por Qltlmo, las 

organizaciones por esencia dlfle.ren mh a las otras, ya que varlan, ya sea su 

objeto o sus poderes. 

Las organizaciones tlene11problemas simllares a los que tlenen

los estados, ya que las organizaciones normalmente se basan en un tratado, ya 

lo dice el maestro Miaja de la Muela; "en cuanto a su acto creador~ es un Tr! 

tado Internacional de diferente contenido que los tipos hasta ahora conocl- -

dos•<47), y hace el maestro esta dlferenci'a, ya que los tratados son "los - -

acuerdos entre dos o mh estados soberanos, para crear, para modificarlo para 

extinguir una relaci6n jurldlca entre ellos•<48). 

No es el tratado el que da existencia a las organizaciones, S! 
no el hecho de que los 6rgaros. de ésta sean Idóneos para el ejercicio de las

funciones que le han sido confiadas; es este el acto que determina el princi

pio y fin de las organizaciones; las organizaciones deben ser objeto del re

conocimiento por los terceros estados~ 

Por 6ltlmo, cada organlzacl6n Uene su sistema .Jur(dlco propll\ 

ya que la organización genera un cuerpo particular de reglas Jur(dlcas. •c1-

(47) Mejl1 de la Muela, A.; Qsl...d.t., p&g. 195~ 
(48) Sep6lveda, C.; •nererbo lntprn1ctnn11•, Editorial PorrQa,_S. A., M61dco, 

1977. plg. 120. 
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da organización Internacional est~ dotada de su propio orden jur[dlco presldJ. 

do por aquél sujeto"! 49 l. ''El o~denamlento 
0

proplo de cada lnstltucl6n esta -

presidido por el tratado en que aquélla tiene su origen y cuyas funciones son 

equivalentes a las que desempeíla la :Constitución Polltlca de los Estados. 

"Entre las funciones y poderes a que cada organización ha conferido su Conve

nio Constitutivo, se encuentran, con frecuencia la de senalar ciertas reglas

de conducta· a sus destinatarios, lo que plantea el problema de si las declsl,g_ 

nes que marcan es~as reglas tienen o no el car4cter de nonnas. Jurldlco-lnter. 

nacional, y caso afirmativo, el de determlna.r ta naturaleza jur!dlca de cada

tipo de estas normas"(SO). 

ORGANISMOS ECONOHICOS INTERNACIONALES. 

Los organismos econ6mlcos Internacionales, son organismos de -

reciente creación y forman parte del Oerecho Econ6mlco Internacional, que se

encuentra subordinado al Derecho lnternaclc¡nal .Publico. Este Derecho Econ6m! 

co Internacional se ha Ido f~rmando y·evoluclonando debido a diferentes clr- -

cunstani:las, como el desgaste que han sufrido los dtferentes·organlsmos 1spe

clallzados ,. formados:bajo ·los, ausplclos.·de la Organlzacll!n de ·llS· Naciones •• 

Unidas (ONU) para la cooperación Internacional en materia económica, COlllO son 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el F'ondo Monetario In-

. temaclonal, el Conve~lo General sobre Comercio y Tr4flco GA TT,. 1• Conftre.!!. 

cla de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, UNCTAD, etc., que generalme.!!. 

(49) Mejla de la Huela, A.; Op., cit., p4g. ~95. 
(50) 1hid.llm Pp, 196, 
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te son controlados por el grupo de naciones poderosas y las naciones en vlas

de desarrollo tienen poca Ingerencia en su funcionamiento. 

Otra circunstancia que ha Influido, ha sido que la economla -

mundial se ha ido deteriorando en los Oltlmos anos, afectando grandemente a -

los paises mas pobres. Este desorden econ6mico ha traldo como consecuencia • 

una lnflaci6n a nivel mundial, el estancamiento econ6mlco, una crtsls moneta· 

ri1 aguda, problemas alimentarios oue repercuten mas gravemente en los paises . . . 

menos desarrollados, problemas demogr4flcos y una crisis de energéticos, que· 

ha agudizado aCm mas el problema econ6mlco de los paises debido a los altos • 

precios del petr6leo. 

Por Oltlmo, existe una circunstancia de tipo histórico y, que-

) en cierta fonna di6 origen a las circunstancias anterlonnente mencionadu y • 

ésta fue, la descolonlzaci6n de varios paises del orbe ocurrida en 11 dfcada· 

de los anos 60's, paises que al Independizarse, fonnarlan parte del bloque de 

paises en vlas de desarrollo o del tercer mundo. Aunada a ésta la pennanen-· 

cia de un Orden jurldico-polltico-econ&alco en el mundo, que responde a los I~ 

tereses de las hegemonlas ·creadas· al. t6nnlno de la Segunda Guerra Hundi1l, Y· 

que en la actualidad existen 'I que dado su poderlo trastocan las relaciones : 

Internacionales. 

~Estu dos superpotencias, Rusia ·y Estados Unidos de Norteam6r! 

ca, han tratado de Implantar tanto sus· ldeolog!as polltlcas como sus esquemas 

econ&iilcos. los palses pertenecientes al bloque occidental, encabezado por • 
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Estados Unidos, se han esforzado por establecer con este pals una relación -

mas justa y competitiva. En cambio los paises pertenecientes al bloque socl! 

lista, y que encabeza la u.~.s.s., se mantienen unidos a éste por la presión 

mllltar polltlca y económica directa, que es ejercida por ese pats, sin emba! 

go cada vez mas fr!gll e Inestable y por Qltlmo el bloque de los paises en -

vtas de desarrollo o llamados del Tercer Mundo, falla a la reallzaclOn de su

unidad (polltlca, dlplom4tlca, económica y militar), ya que por diversos mot! 

vos, aon se encuentran divididos en st mismos y en su actuación frente a las

grandes p¿tenclas•(SI). 

Es debido a estas circunstancias que es necesario que el Derecho 

Económico Internacional tenga que regular el comportamiento de todos esos or

ganismos especializados de cooperación económica, asl como •un sistema legal

que sea 4pto para ordenar y ajustar las reladones económicas entre Occidente 

y el periférico Sur -o sea el Tercer Mundo- capaz de reducir la desigualdad -

en las decisiones, que supla la ausencia· de la acclOn decisoria y directa de

la OllU. 

Ese nuevo "Derecho 
0

Econ!lnllco Internacional~ cuya hita SI haca 

sentir complementarla b·len a la organlzaclOn mundial, porque Introducirla la· 

necesaria certidumbre en las porciones capitales de la economla unvlersal 1 -

saber •. el cC111erclo ln~ernaclonal, las Inversiones extranjeras, los upectos • 

monetarios Internacionales, asl como una maquinaria para el justo y psclflcó-

(51) Brlto Meneada, Javler Ram6n; •necpcba tnternaclgnal EcgnM!Cp•, Edltorlal 
Trillas, 11 edlcl6n, México, 1982, p&g. 26. 



178. 

arreglo de los confl lctos de orden económlco''(S2). Y todo esto desemboca en

la necesidad de crear un nuevo Orden Económico Internacional. 

Junto a este nuevo Derecho Económico Internacional, se debe f~ 

mentar la creacl6n de organismos econ6mlcos Internacionales para activar los

puntos mencionados anterlonnente por el maestro SepOlveda, en donde partlclP! 

ran todos los paises, libres de cualqulel'.' presl6n que pudieran ejercer lo~ -

ollgopollos y a los cuales se les Invitarla a participar, buscando solamente

el beneficio de todas las naciones, sin menosca~ar la· Independencia de cual-· 

quier nacl6n débil. Es por lo tanto Imperativo partir de la base de que es· 

Imprescindible democratizar a las organizaciones Internacionales, debido a -

que las nonnas que crean el Derecho Internacional Económico, van 1 ser apllC! 

das primordialmente a este tipo de organizaciones y evitan que sigan favore-

clendo a los Intereses de los paises poderosos. 

Estos organismos eccnOmlcos lntemaclonales, tendr4n por una • 

.Parte que ser de consulta, 'I de coordlnaclOn entre los paises para poder for

mular posiciones y estrategias comunes, sobre temas económicos 'I sociales an

te terceros paises o grup:>s ~e pilses. A.~ora, si son regionales, se~an par1-

pro110ver la cooperacl6n regional, Incluyendo en ella el apoy:> de los procesos 

de lntegracl6n. Taml!lén en este tipo de organismos servlr4n para 11 creacl6n 

de mecanhms 'I fonnas de asoclacl6n para la defensa de los precios 'I merca-

dos de las materias primas. "El respaldo a las acciones que se emprendan en-

(52) 4olveda, Cejan ; ~·· p4g. 117. 
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este sentido Y la coordinación de estrategias entre las diversas as.ociacio-

nes de produ·:tores, requiere la adopción de posiciones conjuntas en foros y -

negociaciones Internacionales. A su vez, la creación de astas asoclaciones -

requiere del esfuerza interno de las paises del area en un esplritu de verda

dera cooparación. Aunque en casos particulares la formación de una asocia- -

ción de productores directamente sólo a un grupo de paises, el apoyo en todo~ 

el !mblto'.lnternactonal 'sera una garantla de bito para esa agrupación"(SJ). 

De este tipo de asociaciones, donde se han de proteger los re

cursos naturales de los pafses, se cuenta ya con la experiencia exitosa de -

los paises productores de petróleo y con intentos que e~ menor o mayor grado

han avanzado en esa dirección, como es el ca;o de los paises productores de -

cobre; azocar, bananos, etc. 

(53) AleJº• Francisco Javier, H@ctor Hurtado; "fl S E 1 a un Mer•ntsmo P! 
ra a Accton•, Fondo de Cultura Económica, 11 edición, México, 1976. 
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CAPITULO IV 

TRATADOS lffTERNACIOtW.ES 

La Convencl.6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de • •. 

1969, que entr6 en vigor el 20 de enero de 1980, senata en su articulo 21 que: 

"se entiende por tratado un acuerdo Internacional celebrado por escrito entre 

estados regidos por el Derech~ Internacional, ya conste en un Instrumento On! 

co o en dos o mas Instrumentos.conexos y cualquiera que sea su 4enomlnacl6n • 

particular"( 1 l, 

Es Importante senahr que esta deflnlc16n se elebor6 para efe~ 

tos de la Convención de Viena, lo que quiere decir que pueden existir otro tl 

po de acuerdos, que sin quedar cubiertos por la deflnlcl6n, se consideran 'tr! 

tados Internacionales, esto sucede particularmente con los acuerdos que cele· 

bran las organizaciones Internacionales. La Convencl6n de Viena habla de • • 

acuerdos entre estados, pero ello obedece al hecho de que los tratados que C! · 

lebran las organizaciones Internacionales, ofrecen particularidades respecto 

a los mecanismos de concertacl6n. Asl mismo,· la deflnlcl6n establece que el· 

tratado debe celebrarse por escrito, sin emabrgo debido a los avances tecnol~ 

(1) Organlzacl6n de las ·Naciones Unidas •tnnyencll\n sobre el Derecho de IQS • 
~·. articulo 11, Viena, 1969. 
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gicos, este requisito no es indispensable, basta con la manifestación de la· 

voluntad de los estados, Independientemente del mecanismo que se utilice para 

darle formalidad. 

La definición seftala que el tratado debe estar regido por el • 

Derecho Internacional, esto obedece a que hay acuerdos entre estados que pue

den quedar gobernados por el Derecho Interno, como sucede con las transacclo· 

nes comerciales, que frecuentemente se contienen en contratos privados y se • 

sujetan al derecho lnt~rno de alguno de los estados contratantes. Preclsame.!!. 

te, al senalar la definición que el tratado es un acuerdo Internacional, lo • 

hace con el propósito de diferenciarlo de los contratos privados. 

Otro elemento, es que un tratado Internacional puede constar • 

en un instrumento Qnlco o en dos o mas lntrumentos conexos. 

Tambl~n establece la deflnlcl61\ que ser! tratado un acuerdo l.!!. 

ternaclonal Independientemente de su denominación particular. La practica •• 

brinda una nomenclatura muy variada por la denominación de los Acuerdos lnte! 

nacionales. As! encontramos diversas denominaciones para el mismo acto jurl• 

dice: tratado, convencl~n, convenio~ acuerdo, pacto, carta, declaración, pro• 

tocolo, Intercambio de notas, etc, 

"Al margen del nombre, los acuerdos seran obligatorios Y cons! 

derados como tratados• (2). 

(2) Mendez Silva; "Los Principios del Derecha de Jos Tratadas"¡ Boletln Hexl· 
cano de Derecho Comparado, México ailo 111, M' 7, enero abr l 197D, plg.17. 
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La Converici6n ~" Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados.

hace explfc! to que la capacidad para celebrar tratados es una expresl6n de so~ 

beranla de los estados; "Todo estado tiene capacidad para celebrar trata· •• 
dos"(J). 

La teorla general de los tratados, establece que el rtglmen P! 

ra la celebracl6n de los mismos, es definido de acuerdo con la soberanla est! 

tal, y toca a las constituciones internas regular los mecanismos por los cua

les un estado asume compromisos hacia el exterior, vla Convenciones Interna-· 

clona les. 

Dentro de la misma ConvenclOn, se hizo resaltar la prlmacla de 

los Tratados Internacionales Sobre el Derecho :Interno senalando: "una parte • 

no podra Invocar las disposiciones de su Derecho Interno, como justlflcacl6n· 

del Incumplimiento de un tratado11 l4l, Dentro de la misma ConvenclOn, mis ad! 

!ante se senala: "el hecho de que el consentimiento de un estada en obligarse 

por un tratado, haya sido manifestado en vlolacl6n de una dlspaslcl6n dt su • 

derecho Interno concerniente a la competencia para celebrar tratadas, no PO• 

dra ser alegado por dicho estado como vicio de consentlmlerito, a menas que •• 

esa vlolacl6n sea manifiesta 'I afecia a una norma de Importancia fundamen.tll• 

de su Derecho lnterna•(51. . 

¡3J Op., el t., "Ccmvenc!6n sobre el Derecho de lgs Icatodos•, 1rUculo 6. 
4 tlúllem., articulo 27. 
5 J.lú.dBm,, articulo 46. . . 
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tlvos del estado, Generalmente lo recibe el Jefe del estado, quien lo somet! 

r~ a los procedimientos Internos de dlscuslOn y de aprobacl6n, con las reco-

mendaclones y aclaraciones que juzgue convenientes. De esa revlsl6n el trat,! 

. · .do puede ser modificado, senalandose ciertas reservas, o bien ser aprobado en 

su totalidad, caso en el cual sobreviene la ratlflcacl6n del mismo. procedl·· 

miento que se ! leva a cabo con el Intercambio de los Instrumentos .:ebldamente 

firmados cada uno de ellos, se levanta un acta, la cual Ira en el Idioma de • 

los paises flnnantes, que suscriben. los funcionarios y con ello queda comple

ta la ratlflcacl6n. Una vez otorgada la ratificación no puede revocarse ni • 

aOn cuando se alegue que no se cumplieron en el Interior del pafs ratlflcante 

con las formal ldades establecidas para tal efecto. 

Hay ocasiones en que un estado al demostrar su consentimiento

ª un pacto, puede desear no quedar obligado por una determinada disposición y 

entonces fonnula·.una reserva, quedando en ese caso fuera del tratado, las di! 

posiciones reservadas. 

un estado también puede senalar que pal'4 el tratado tiene tal· 

o cual lnterpretaclOn, lo cual se conoce como "declaración Interpretativa•; • 

el estado queda obligado s61o en los limites de su lnterpretacl6n. 

Las reservas pueden llevarse a cabo en el tratado mismo; pue-

den formularse en el momento de la firma; también pueden presentarse en el m~ 

mento de cambio de las ratificaciones, lo cual Implica el pactar de nuevo, P! 

ro ya con la aprobación y la ratificación anticipada; finalmente pueden hacer. 
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Los Tratados Internacionales se rigen por 3 principios: 

a) La llorma Pacta Sunt Servanda "Todo tratado en vigor obliga

, a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena,te11 !6l, 

b) Un tratado produce efectos Onlcamente entre las partes "Un· 

tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consen

tlmlento11(7). 

c) El consentimiento es la base de las obligaciones convenclo· 

na les. Esto rige no sólo para la celebración original del ·tratado, sino tam

bién para diversas' figuras como la adhesión, Ía terminación, la madi flcaclOn, 

etc. 

RATIFICACIOll DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

la ratlflcaclOn de los pactos Internacionales: por ratifica-·· 

clOn debemos entender confirmación. la ratl flcaclOn de los tratados es la :· 

aprobación .dada al tratado por los. Organos·competentes de! utado, qu1°hac1 • 

que éste quede obligado por tal tratado. 

La ratificación generalmente es un acto complejo que comprende 

varios pasos. Concluido el tratado, se hace llegar a los órganos representa-

(6) lhillem., articulo 26. 
(7) lhillem., articulo 34. 
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se reservas en el acto de adhesión a una convenci6n multlpartlta. 

REGISTRO DE LOS TRATADOS IHTERMCIONALES. 

Por otra parte es Importante seftalar que, en el Pacto de la S~ 

cledad de las Ilaciones se Incluyó una disposición que establecfa la obliga· • 

cl6n de registrar en la Secretarla General y de publicar los pactos \levados· 

entre miembros de la liga, o entre un miembro y otro estado, bajo la pena de· 

que no se consideraba obligatorio tal tratado por falta de re9lstro. la Car· 

ta de las Naciones Unidas abunda en las mismas cuestiones, pues en su arttcu· 

lo 102 dispone que: "ninguna parte en un tratado que no haya sido registrado· 

y publ !cado por la Secretarla, podra Invocar ese tratado ante órgano alguno • 

las Ilaciones Unldas"(8l. 

·Todas estas medidas se adoptaron con el fin de abolir ladiplo_ 

macla secreta. 

EFECTOS DE LDS TRATADOS IHTERllACIONAl.ES. 

Todo tratado fnternec:tonal otorga derechos e Impone obligacio

nes a las partes contratantes; es una regla de conducta obligatoria para !as

estados que los suscriben y ratifican. 

"los pactos obligan al estado en todo su terrltorló, por lo C! 

(8) Sep61veda1 César; "ª§~echo !nternnrloon!•, 12• edición, Edltorlll Porrda, 
México, 1:181, p!g. 1 • 

:.: 
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man, salvo el caso de ciertas zonas o la aplc&ai..ón a las colonias si as! se

ha convenido. También hay tratados que obligan al estado en pleno, pero pro

ducen efectos con mayor Intensidad sobre detennlnados órganos como por ejem--

" plo los tratados sanitarios •• ; por otro lado, también existen un grupo de tr,! 

tados, que por virtud de un cierto mecanismo, generan efectos que· con respec

to a terceros ajenos, pero aqul se ·busca el ampliar los efectos de una manera 

jurldlca11
(
9). Como ejemplo del Qltlmo tipo de tratados senalados encontramos 

los tratados de comercio en los que aparece la "cUusula de la nación mas fa

vorecida", la cual tiene por objeto el extender los beneficios que se canee-

dieron a una nación por otro tratado, a la parte que esta pactando. Cabe se

nalar que esU clausula tiende a desaparecer desde 1948, en que surgió el • ·• 

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. (Mismo que se anallza

mh adelante). 

INTERPRETACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

En cuanto a la Interpretación de los tratados Internacionales, 

generalmente surge cuando los diversos contratantes adoptan posiciones dlstl.!!. 

tas, en cuanto al alcance que haya que dar a determinadas disposiciones cont.! 

nldas dentro del mismo. 

La solución puede buscarse de diferentes modos: las partes PU! 

den haber Incluido dentro del texto ciertas ~Uusulas senaíando el sentido •• 

. (9) l!Wlfm,' p8g. 136. 
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que dan a los ténninos en cuestl-ón, caso en el cual habr4 de apl lcarse el cr! 

terlo adoptado en el tratado o en los anexos concebidos para ese fin. En au

sencia de toda dlsposlcl6n convencional, cuando el coníl feto ya se present6 -

las partes pueden concluir en un nuevo tratado sobre ese punto en concreto, -

lo cual se conoce como acuerdo de 'tnterpretac16n. 

En caso Je que ninguno de los supuestos anteriores se de la CO.!!, 

vencl6n sobre el derecho de los tratados celebrado en Viena en 1969, seftala • 

en los articulas del 31 al 33 ciertos criterios de apllcacl6n. 

"El primer criterio es el del sentido literal y ordinario de -

los términos, segOn la buena fe y teniendo en cuenta su objeto y fin: pero •• 

los términos no deben Interpretarse aisladamente, sino que cobran todo su H.!!, 

tldo en el contexto en el que esUn Inmersos , y la Convencl6n de Viena expll· 

ca qué es lo que habr4 de entenderse por contextos: 

a) Antes que nada, una dlsp'oslcl6n debe relacionarse con lu • 

dem4s del mismo tratado; 

b) el tratado se Interpretara teniendo en cuenta •todo acuerdo 

que se refiera al tratado y haya s Ido concertado entre \odas hs partes con • 

motivo de la celebracl6n del tratado": uf como los Instrumentos formulados en 
la misma ocasl6n del tratado y aceptados por ·los demas•EIO) 

(10) V!zquez Sem, Modesto: "Derecho !nternac!onol pObllcp", 71 edlcl6n, Ed! 
torlal Porraa, s. A., Mblco, 1981, pag. 205. 

. ' 

:Í 
! 

! 



188. 

"La prActlca ulteriÓr de los estados, en cuanto a la aplléa·· 

cl6n del tratado, servir! como crlter.io adicional de Interpretación, pudUnd~ 

se recurrir Igualmente· a las normas del derecho Internacional, que resulten • 

aplicables en las relaciones entre las partes"(ll). 

La Convención de Viena enumera como medios complementarlos: • 

tos trabajos preparatorios, y tas circunstancias de celebracl6n de un tratada. 

LA EXTtNCION DE LOS TRATADOS INTERflACIOIW.ES. 

El maestro Seara vazquez nos senala que la extlncl6n de tos • 

tratados Internacionales, pueden darse por lndole muy variada: 

1 •• Por ejecución.- Cuando el objeto del tratado es ta reall· 

zacl6n de un negocio Jurldlco, una vez conclilldo éste, es natural que el ob

jeto del tratado se extinga. 

2 •• Pérdida de la calidad estatal de una de las partes.- Se • 

da cuando un estado por cualqu_ler causa desaparece. 

3. • Por acuerdo entre las partes... Puede darse por la entrada 

en vigor de un nuevo acuerdo flnnado entre los estados partes y que resulte • 

Incompatible con el anterior •. 

(11) l.lliem •• p6g. 206. 



189. 

4,- Término.- Cuando el tratado se celebr~ por un. periodo de-

terminado a cuyo fin, cualquiera de los estados partes puede de manera unl la

teral, dejarlo sin vigor. 

5.- Denuncia.- "Qué es el acto jurldlco mediante.el cual un e! 

tado parte en un tratado, declara su voluntad de retirarse, basandose en las

condiciones a ese respecto establecidas anteriormente en él",! 12) 

6.- Renuncia.- "Es el acto unilateral por el que un estado de

clara su voluntad de considerar extinguido un ·tratado que le conceda ciertos

derechos sin contrapartida de obllgaclones"(IJ), 

Aqul es Importante senatar que se trata de acuerdos que no co!!_ 

tienen obligaciones correlativas para la parte renunciante, ya que si, estas -

existieran estarlamos en presencia de una extlncl6n por acuerdo entre las P!! 

tes. 

7.- Por vlolacl6n del tratado por una de las partes.- General

mente debe tratarse de vlolacl6n.a alguna de las disposiciones esenciales h 

del tratado. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES EN RELACION CON LA APROBACION Y RATIFICACION DE· 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

El artlculo 89 de nuestra Carta Magna seftal1: "Las facultades-

( 12) 1.bJJ!em,, p3g. 209 
( 13) 1.bJJ!em,. p6g, 209-210. 
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·y obligaciones del Presidente son las siguientes ... fracción X dirigir las n!_ 

gociaciones diplomAtlcas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, • 

sometiéndolas a la rat1ri"caci6n del Congreso Federal ..... (14 ) 

Analizando el artfculo 89 constitucional, debemos seftalar que

éste norma la lntervenclOn del titular del poder ejecutivo entre otras mate•· 

rlas en la dirección de negocios dlplomatlcos y celebración de tratados lnte.!:. 

nacionales. 

El contenido mismo de las atribuciones que seftala el artfculo-

89, muchas de las cuales son de cotidiano ejercicio e Indispensables para !•· 
buena adminlstraclOn, pone de manifiesto la lmpC!rtancla de este articulo. 

Del anU !sis del mismo precepto se deriva la c1r1cterlzacl6n de nuestro slst!. 

ma de gobierno como Presidencial, es decir, como el sistema que garantiza una 

mayor Independencia y fuerza del Jefe del Poder Ejecutivo para la dirección • 

do. los asuntos que expresamente le confiere la Constitución de 11 RepGbllca.' 

De acuerdo con nuestro régimen constitucional, el P.oder EJecu• 

tlvo. tiene unidad de mando, autonomla para tomar decisiones rapldas y urgen•

tes que demandan los problemas modernos, y cuenta con una suma de poderes que 

garantizan su acción. Sin embargo., lo anterior n.o Implica que el ejecutivo no 

tenga limites, en machos casos la Constitución seftala facultades al Poder Le· 

glslatlvo para ejercer vigilancia,· conceder autorizaciones o ratificar deter-

(14) Secretarla de Gobernaclóri •canst!tucltln Pglfttca de los Estados llnldg5, • 
He•lc•nos", México, 1985, pag. 97. 
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al Senado de la República el aprobar o no los Tratados 1nter· 
nacionales. Pese a lo anterior, y siguiendo al maestro 'ésar 
)epúlveda, ?Uedo se~a lar que esto no lmpl tea que el Se~ado no 
pueda realizar una funcidn creativa y constructiva al respec· 
to y prestar una val losa ayuda al Ejecutivo. 

)lgulendo con nuestro estudio, el artfculo lJl Consti 
tuc1onal señala: "esta ·constltucidn, las leyes del Congreso de 
la Unldn que emanen de ella y todos los tratados que estén de · 
acuerdo con la misma, celebrados ·y que se celebren por el Prest 
dente de la República, con aprobacldn del Senado, ser&n L~y ••· 
Suprema de toda la Unidn. 

Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Cons· 
tltucldn, leyes y tratados , a pesar de las disposiciones en cor 
trarlo que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Es· 
tados." ( 16) 

Este artículo establece la supremacfa Constitucional 
y una escala Jer4rqulca de las diferentes disposiciones general 
abstractas, y obligatorias que rigen o pueden regir en el pafs. 

"De acuerdo con este precepto, el rango superior den· 
tro del orden jurfdlco corresponde a la ConstituciOn, a cuyos 
mandamientos debe ajustarse el resto de las mencionadas dlsposi 
clones. Igual rango adquieren los tratados 1nt~~~~~1~~;1es 
celebrados por el Presidente de 11 Repabltca, con apro··· 

\16J l.llJ.slu., p&g. 14a. 
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b~clón del Senado, en los términos de los articules 76 fracción 1 y 89 frac-

clón X, siempre y cuando dichos tratados no contravengan el Código Fundamen-

tal';, (17) 

Cabe seftalar que las leyes federales y locales por su parte r! 

gen en ambltos distintos, y en tanto unas y otras se ajusten a la Constltu- -

clOn, tendran Igual grado de validez; esto seg~n lo seftalado en los artfculos 

41, 73, 74, 75 y 76. .. 
En cuanto al citado artfculo 133, cabe senalar que en su parte 

final en que Impone a los jueces de los estados la oblglaclOn de respetar la -

ConstltuclOn General, las leyes federales y tratados con preferencia a las •• 

disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones y leyes· de -

las Entidades Federativas, es tal la variedad de tesis doctrinales derivadas

de su Interpretación, e Importante la carencia de leyes que lo reglamenten, -

que por ello no ha tenido hasta ahora plena efectividad. 

Cabe señalar que .al Interpretar este artlculo, la Suprema Cor

te de Justicia de la NaclOn, ha sostenido el principio de la supremac(a de 11 

ConstltuclOn y el deber de las autoridades de reglrse:por sus dictados, aun-

que por ello Incurra en desobediencia de la leglslaclOn secundarla. 

Por otro lado en la sentencia del amparo en revisión 7798/47 • 

( 17) Los Derechos del Pueblo Mexicano; •Mégtra • Ic•vés de sus Cgnst!tyclgoes• 
Tomo VIII; 21 edición, Editorial PorrOa, s. A,, México, 1978, p4g. 937-938 
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T ,XCVI pAgina 1639, se señala en su parte final: " ... es pves evidente que ~o

do tratado o convenio celebrado por el Presidente de la República, as! esté • 

aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los pre·· 

ceptos de la Constitución., en los puntos o actas en que esto acontezca, no d! 

be tener eficiencia jurldlca", ( 18) 

TRATADOS COl1ERCIALES EN CDHJUNTO. 

Un tratado comercial es una codificación de a'quellos prlncl··· 

plos confonne a los cuales se ! levara a cabo el comercio entre las partes CO.!!. 

tratantes. El objetivo bhlco del cpnvenlo es la eliminación o el mejoramle.!!, 

to de restricciones sobre comercio para aumentar su volumen y:·por· ende, ele·· 

var el bienestar económico de las partes. 

Es Importante el Indicar las clases de convenios comerciales • 

que han estado y esUn celebrando los paises en vlas de desarrollo, y dar a! 

guna Indicación de cuUes de ellos es probable que sean de continuada Importa.!!. 

cla. Debemos mencionar antes que todo, que el mh Importante de todos los ·" 

convenios comerciales es: EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATl) 

el ·cual tiene por objeto reducir hs barreras que se oponen al comercio entre 

naciones. A diferencia de otros, sin embargo, el GATTifue el primero en 1t1• 

car con fortuna las barreras al comercio sobre una base genei:al 'I multllate-

ra I. 

(18) Tesis sobresalientes de la Sup~ema Corte de Justicia de la-NaclOn, citado 
, "M&yfcn a trayés de sus Co5ntft11cfnnps, Ob., C(t., ptig •• 943. 
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Mediante su acceso al Acuerdo General, los paises .subdesarro-

llados en su mayorfa, han Indicado que convienen en llevar a término su comer 

clo entre si, y con las demas partes contratantes, segOn las ~stlpulaclones -

del GATT. flo obstante, los paises en v!as de desarrollo persisten, en cele-

brar nuevos tratados y convenios comerciales. Estos convenios comerciales -

creados fuera del marco Institucional del GATT son de tres clases: 

1.- Tratados cuya existencia esU prevista y regulada en el GATT. 

2,- Tratados con paises que no son miembros del GATT. 

3.- Tratados que son en contra o al margen del GATT. 

TRATAflOS DE COMERCIO REGIONALES. 

Los tratados mas Importantes que existen fuera del GATT .son aque--

llos que crean zonas de comercio regionales. El articulo XXIV del GATT, dls· 

pone: •tas estipulaciones de este convenio no lmpedlr!n entre tos territorios 

de tas partes contratantes, la formación de una unlan aduanera o de una zona· 

de libre comerclo ... •< 191, Cas uniones aduaneras y las zonas de libre comer 

clo son uniones económicas parciales y se parecen en que ambas aspiran a est! 

blecer el llbre comercio entre las partes. Difieren en cambio, en que la • • 

unión aduanera establece Idénticas restricciones sobre el comercio que em•n•· 
o proviene del territorio de terceras partes, mientras que en la zona d~ U--

(19)'1Ar11ecdn Gpnml sobre Aranceles Aduaoerps y Cgmecct~. artfculo XXIV. 
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bre ccmerclo, los estados miembros conservan cada uno sus propias re.strlccio

nes sobre el comercio exterior. 

Los paises en desarrollo tratan de asociarse en convenios de comer

cio regionales como medio óptimo de fomentar el crecimiento de sus Industrias 

manufactureras y de transfonnac16n, ya que el principal disuasivo pará la im

plantaci6n y el creclm.lento de la Industria en la mayor parte de paises en d! 

sar'rollo es la pequena. dlmensl6n del mercado. Este reconocimiento se ha tra

ducido en una prollferacl6n de propuestas para la fonnacl6n de nuevas uniones 

aduaneras y zonas de l lbre comercio. 

TRATADOS CON PAISES NO HIEMIJROS DEL GATT. 

La segunda categorla Importante de convenios comerciales que -

existe fuera del GATT, es aquella en que una de las partes contratantes no -

pertenece a 1 GA TT. 

Varios de los _estados de América latina tienen convenios come! 

clales con Jos Estados Unidos de Norteamérica en Jos que se estipula que lu

conceslones de orden comercial que hagan los Estados Unidos a sus coasoclados 

del GATT, pasar4n autom4tlcamente a los latinoamericanos. Y Asta ha sido, en. 

efecto, pr4ctlca constante norteamericana aOn en aquellos casos en que actual 

mente no haya nlngOn tratado o convenio que lo exija. 

Dado que la mayor parte del comercio de Am6rlca Latina 11 efe.5, 

toa con los Estados Unidos, los latinoamericanos pueden aprovecharse de las • 
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reducciones arancelarias resultantes de negociaciones del GATT, sin partlcl-· 

par en esas negociaciones. 

De m4s Importancia económica, asl como de trascendencia pollt.!. 

ca, son los paises del otro grupo que no son miembros del GATT; los paises que 

son planificados desde el centro, los llamados por unos sor .. listas, y por •• 

otros comunistas, segOn el punto de vista de cada uno. Con la excepción de • 

Chec?slovaqula, que se unió al GATT antes de conyertlrse en pafs planificado· 

centralmente, y de Polonia, un miembro reciente, esos paises que han organlZ! 

do su econom!a de conformidad con las directrices marxlstas-lenlnlstas no se· 

han unido al GATT, (Hungrla, Bulgaria y Rumania: gozan de la condición de ob· 

servador. Rumania ha solicitado ser miembro). En este particular siguieron· 

la orientación de la Unión Soviética. 

Cuando .los Estados Unidos expidieron las Invitaciones a unirse 

con ellos en negociaciones arancelarias que condujeron a la crac Ión del GATT, 

cursaron una de estas Invitaciones a la Unión Soviética; sin embargo, el go· 

blerno norteamericano no recibió contestación fonnal alguna. En aquella épo

ca, las partes que Iban a ser principales protagonistas de la guerra frh SO! 

tenlan distintas opiniones sobre las razones que abonaban la polltlca Sovlé· 

tlca de no participación. 

Uno de los negociadores norteamericanos en h Conferencia de • 

· la Habana escribió: "No era de esperar que la carta se recomendara muy 1flCI! 

mente por si misma a la Unión Soviética. Es un producto de la fllosofla del-
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liberalismo económico; esta filosofla contradice palmariamente la ldeologla • 

comunista: trata de abrir mercado y extender el comercio; los rusos tienen PE. 

co Interés en mercados extranjeros; por mentalidad o por Mblto se Inclinan a 

la Importación; venden sólo para pagar lo que han comprado; no ven ninguna •• 

ventaja en la expansión del comercio "PER SE~ La carta contrlbulra a la mayor 

Interdependencia y a una mAs compacta Integración de la econom!a mundial: la· 

planlflcacl6n en su mblma amplitud posible, facilita la Independencia econó

mica y la autosuficiencia nacional. La carta ser~ de gran eficacia para res

tablecer un ambiente que es propicio a la preservación de la empresa privada. 

tlo es ciertamente éste un obJéÚvo que comparta el comunlsmo•<20l. 

En el diario sindical soviético TRUD, se consideró a 11 Carta

como prueba de una tentativa ideada por tos monopolios de los Estados Unidos, 

para esclavizar no sólo a Europa, sino al mundo entero. En el periódico del

Hlnlsterio de Comercio Exterior Soviético, "se fonNJló la acusación de la Ca!, 

ta previa de tos Estados miembros de sus derechos soberanos y los obliga a se

guir la voluntad de los Estados Unldos•<21 l, 

Para los llderes soviéticos .de la época, instltuclones·tales • 

como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstruc-

clón y Fomento, y la Carta de la Habana eran, todas ellas, mecan1$mos para fE. 

mentar la difusión del sistema capitalista. 

(20¡' Verblt P., Gilbert¡ •molen en Jos Convenios Comen:h!es p1r11 Paises • 
en Desnrco!lg•, 11 edición, Llmusa, México, 1971, plg, 24. 

(21) c. Wllcox, "A Ch1rtec of World Trade", citado por Yerblt P. Gilbert; • • 
. "Ucnlcas en Jos convenios comerchJes paro pntses ea Desarrollo•, plg.25 
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El que la Unión Soviética estuviera o no en lo correcto en su

opinión sobre la Carta, no importa mayormente, ya que no cabla .siquiera· 1a d.!!. 

da de que la Carta y el GATT, se fundaban en premisas que eran fundamentalme,rr 

te diferentes de aquellas sobre las cuales descansaba la organlzaclOn de eco

nomla soviética. • 

Las economlas occidentales esUn mas o menos organizadas de •• 

conformidad con el principio de la dlstrlbuclOn de bienes por la demanda del

mercado. El comercio Internacional, su principio econ6mlco fundamental, es • 

la ventaja relativa. En la época en que se negocio el GATT, ni la producción 

ni el comercio de la Unión Soviética se basaban en uno y otro de esos princi

pios. La producclOn no se fundaba en la demanda del mercado, sino en las me

tas fijadas por los planificadores econ6mlcos: es decir, la Jefatura decldla

que bienes o productos desearla que se produjeran y en que cantidades, para • 

entonces disponerse a organizar sus factores de producción al objeto de alca!!. 

zar esas metas. *• 

Cuando hay ciertos bienes que no pu11.den producirse en circuns

tancia alguna en el pafs, por falta, por ejemplo, de una materia prima deter

minada. Aparece entonces la necesidad del comercio Internacional. Los ble·

nes que se destinan al comercio Internacional son los que se producen pero •• 

que no se necesitan para la Inversión ni para el consumo Interno. Se expor-

tan aquellos productos que representan un excedente en la economla nacional. 

Los pre~los de exportación no se determinan como en la economra del mercado, 

por el costo de los ;actores de la demanda, sino Gnlcamente por los factores-

* Ref. vero1t P. G116ert •Técnicas en los convenios Comerciales para pafses en
Desarrollo": op • cit. Pp! 48 

•*Ref. ~enaoo de la Repab11ca LIII Legislatura "Información B&sica sobre el GATT 
y el Uesarrollo Industrial y Comerc1al de Maxlco".1985, México. 
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de la. demanda. Tales productos se exportan, por consiguiente, sobre la base

de los precios del mercado mundial. 

Ahora bien, podrla decirse que todos los bienes que se expor-

tan, lo mismo si proceden de economlas de mercado que de economlas centralme.!!, 

te planificadas, ~e venden a precio 'de mercado mundial o no se venderlan en • 

absoluto. Esto es una verdad Inconclusa pero la diferencia fundamental es -· 

que los bienes que. se exportan procedentes de economlas de mercados se produ

cen normalmente a un costo menor que el precio del mercado mundial, mientras

que en la economla centralmente planificada, se presta poca atención al costo 

de producción de los bienes exportados. Para expresarlo en otra forma, las • 

economlas de mercado exportan aquellos bienes que producen con relativa efl-

clencla. En la economla centralmente planificada, los bienes que se exportan 

son los que se producen y no se necesitan, sin consideración a que se hayan • 

producido eficientemente en términos relativos. 

Con la formación del COMECON, en enero de 1949, este cuadro •!!! 

'pez6 a cambiar. · El COMECON basa sus premisas en la Idea de que deberra haber 

una división del trabajo (especialización) entre los palses·centralmente·pla

nlflcados, conforine a directrices de eficiencia relativa (ventaja relativa o

por comparación). Se hace, por consiguiente, necesario hallar alguna bue P! 

ra calcular dicha eficiencia. A fin de cue.ntas, los miembros del COMECON, ·: 

computaron Ingeniosos coeficientes flslcos, asl como costos de mano de obra,

para medir el Indice de transformación Internacional. 
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Los cálculos de costo en la economla de planificación central, 

han estado sujetos tradicionalmente a un prejuicio Ideológico, "la devoción -. . 

a la teorla marxista del va"lor de la mano de obra que háce caso omiso de la -

productividad del capital y de la tierra". Las reformas actuales en varios -

paises marxistas, sin embargo, han concluido: la creación de una carga por el 

uso de capital. No obstante, la mayor parte del comercio dentro del COMECON 

sigue efectuándose a precios previamente fijados a base de promedios de pre-

clos del mercado mundial sobre el mercado principal para la mercancla de que

se trate, en un periodo claramente definido. 

La teorla sobre la cual descansa el COMECON, representa un gran P! 

so si se parte del sistema que dio orlg!!n al Intercambio comercial en los pa! 

ses centralmente planificados: la colocaclón, en el exterior de bienes exce-

dentes en el mercado Interno. Por lo tanto, las economlas de planlflcaclOn -

centraHúda se hallan actualmente en un estado de transición, en el que se -

sientan los fundamentos para una Integración ulterior del mercado de IH eco

nomlas centralmente planificadas en el patrón del comercio mundial. 

Hay, sin embargo, otro aspecto de la polltlca comercial de los 

estados de planificación central que es antagOnlco a la polltlca del GATT. . . 
Es la práctica del comercio estat_al. Que es un sistema de comercio en donde

todas las Importaciones y exportaciones son realizadas por organismos o depeJ!. 

denctas estatales: segGn las autoridades soviéticas, conforme a la planlflca

clOn central Izada, la Onlca forma de comerciar es por conducto de un monopo-

lto de estado. Esto es evidentemente cierto, si por pals de plan! flcaclOn --
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ccntrallzadü se entiende un estado en el que prkticamente todas las 'empresas. 

incluso las dedicadas al comercio de importación y exportación, son propiedad 

del estado. En tales paises, el sistema de comercio estatal es no sólo nece

sario, sino que sus defensores van .mas al U y sostienen que es conveniente, -

porque el estado puede lograr el exacto cumplimiento de todos Jos cometidos -

en el tiempo adecuado; por otra parte, Jos adversarios. del comercio estatal -

senaJan que este sistema y todos los lntrumentos an!Jogos de polltlca comer-

clal son en principio anatema para las partes contratantes (del GATT), porque 

hacen Inevitable el trato preferencial de un pals con otro, por razones dls-

tlntas de las puramente comerciales.• ' 

Las razones distintivas de las puramente comerciales, suelen -

ser los factores polltlcos. Es decir, un sistema de comercio exterior ejecu

tado por companl.as gubernamentales se considera como intrlnslcamente dlscrlm! 

natorlo, porque tales co:npanlas tenderan a desviar sus compras hacia allados

pollticos, a pesar de que otras naciones puedan ser capaces de producir los -

mismos articules mas eficientemente. En suma, Ja critica se basa en el hecho 

de que Jos gobiernos son, por deflnlc16n patrióticos, mientras que las empre

sas privadas y los comerciantes como tales, no lo son. 

Hay por consiguiente, dos razones por las que el sistema de C.!!, 

merclo exterior de los paises de planlflcac16n centralizada ha sido lncompat! 

ble con el GAn: el hacer disponibles para la exportacl6n los excedentes, -

sin conslderacl6n alguna a la ventaja relativa, y la costumbre del comercio • 

estatal. Sin embargo, las economlas centralmente planificadas estan actual-· 

* Referencia. Verblt P. Gilbert "Tl!cnlas en los convenios comerciales para paises 
en desarrollo" ;op.cft. Pp. 50 
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rr.ente en un estudo de transición, y tal parece que avanzan en una dirección -

que les permitirla aceptar un patrón de comercio mundial basado en la ventaja 

relativa Y en ta no discriminación. No obstante, el ritmo de transición es -

lento, y en el lnter, es dificil ver cómo una economla centralmente planlflc_! 

da puede actuar conforme a las reglas del GATT. 

los paises en v!as de desarrollo han demostrado un gran lnte-

rés en comerciar con los paises de planificación central. Este es el result_! 

do de un deseo natural daexplorar todos los mercados para sus Importaciones y 

exportaciones. Pero hay otra poderosa razón tras el acrecentado Interés. 

Esos paises subdesarrollados, que fueron colonias, heredaron, después de al-

canzar su independencia, pautas o modelos de comercio !ntlmamente vinculadas

con la antigua metr6pol l. Habiendo decidido seguir normas de neutral ldad o -

de no al lneamiento pot ltlco, bien por motivos puramente Idealistas, bien como 

medio de explotar ta competencia de la guerra fria entre las grandes poten- -

clas, los paises en desarrollo creen que un corolario forzoso de esta pol!tl

ca es el no a t lneamt ento económico. 

·En la pr~ctlca, dados los patrones del canerclo de prelndepen

dencta, esto ha entranado un consciente esfuerzo para desviar una porción de

su comercio exterior hacia las economlas de planlflcact6n centralizada. Este 

esfuerzo ha hallado una favorable reacción por parte de este Ciltlmo grupo de

pa!ses, que han Ido activamente en pos de relaciones comerciales con_el mundo 

en deHrrollo, como receptores de las Importaciones que necesitan, como mere! 

do para la colocaci6n de sobrantes, y con el fin de extender la Influencia P! 
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1 ! tic a. 

E. sin 'embargo, una razón adicional para que el comercio -

con los paises en v •• " de desarrollo tenga un especial atractivo para las ec.e, 

nom!as centralmente planificadas; y es que estos Qltimos son tambl~n en mu- -

chas aspectos, pa !ses en v ! as de desarro 11 o, en su actual etapa de desarrollo 

han sido capaces de producir parJ la exportación bienes,manufacturas de cons!! 

mo y de capital generalmente inferiores en calidad, a los bienes similares -

producidos en las condiciones más eficientes que predominan en Europa Occide!!_ 

tal y en América del Norte. Si las manufacturas de inferior cal ldad de aque

l los paises se han de exportar. sea como sea, han de venderse necesariamente 

en los pa ! ses subdesarro l I ados • 

. El comercio entre las economlas centralmente planificadas Y -

los paises subdesarrollados, se lleva a cabo dentro del marco estructural de

los acuerdos de comercio Individuales. Esta situación puede cambiar con el -

Interés creciente en el GATT por parte de las economlas de planiflcacl.6n cen

tral, pero el lo no impl lea necesariamente un cambio en_ el modo de contrata- -

cl6n, porque lo que persiguen primordialmente estas últimas, es aumentar su -

comercio con el Occidente. 

Naturalmente, se considera el GATT como la principal organiza

ción de comercio occidental, es decir, el más importante foro para las discu

siones comerciales, pero que las economlas centralmente planificadas deseen -

llevar a cabo su comercio con Occidente de acuerdo con las reglas del GATT es 
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otra cues Li ón. 

Checoslovaquia, miembro del GATT, desde su fundación, ha pref!!, 

rido encaminar su.comercio con los paises en desarrollo que son también miem

bros del GATT, dentro del marco estructural de los convenios comerciales lndJ.. 

viduales. Por consiguiente, no es tanto la afillaci6n formal en el GATT, si

no, antes bien, la evolucl6n de las economlas centralmente planificadas hasta 

un punto en que pueden aceptar válidamente la obl igaci6n de no discriminar, y 

la organización de sus econom!as nacionales y del comercio Internacional de -

conformidad con directrices de ventaja relativa. 

TRATADOS EN COlffRAVENCIOll DEL GATI. 

La tercera categorla general de convenios comerciales que exl.!, 

ten fuera del GATT, son los concertados por los paises en desarrollo, que son 

Partes Contratantes del Acuerdo General, sin embargo, pactan entre s!, para -

llevar a cabo su comercio por un conjunto de reglas distintas de las conteni

das en el GATT. El ejemplo más evidente y más común de tales acuerdos son -

los preferencia les celebrados entre dos o más paises subdesarrollados.* 

Este senci ! lo convenio para concederse mutuamente un trato prs_ 

ferenclal, estarla :ncoal 1 s!On con el GATI, que proscribe las preferencias a

menos que tomen la fonna de convenios que tengan por objeto la llberacl6n SU.!, 

tanela! de todo el comercio, entre tas partes, es decir, a menos que aspire a 

crear una zona de 1 ibre comercio o una unión aduanera, lo más frecuente es ·-

• Referencia: <:ZIN XOTA Michael R. "Expart development Prooram by State an Local 
Govennents;" Ed. tlceis, New York, U.S.A. 19~ 



que <sos palses llayíln tenido poca experiencia en el comercio de manufacturas· 

o productos elaborados y semielaborados. A diferencia d~ los palses desarro· 

liados·,•;·· se unen para beneficiarse de la raclonallzaclón del producto exl! 

tente, lo•, .::ses en desarrollo se juntan con el fin de crear un mercado para 

la producci~n nueva. En tales circunstancias, las pautas futuras del comer·

cio dentro del mercado ~ólo puede~ ser materia de esp~culación. 

Aparte ;Je la incertiduinbre causada por la falta de datos y la· 

carencia de personal de~ldamente preparado, el desarrollo en una zona de CO·· 

mercio regional en persp:ctiva depender.! de las actitudes, muchas veces volu· 

bles, de los inversionistas extranjeros y de los que coadyuvan al desarrollo, 

partlclpar~n si acaso, cautelosamente1 en acuerdos de comercio regionales e 1!!, 

tentar.ln evitar tanto como les sea posible la apertura de sus fronteras a las 

productos actua 1 es o en perspecti \'ü de sus vecinos, 

La actitud cautelosa ha sido de lo m.ls manifiesta en Ja hlsto; .. 

ria del .lrea Latinoamericana de Libre Comercio, el sistema, sin embarga, na 5e 

prestó, a un perfeccionamiento que culminara en el tipo de cooperación regla-

nal · conjunta que deseaban las partes, y durante la década de 1950 con 1 a asl{ 

tencla de la Comisión Económica para la América Latina, Jos paises de la zona 

buscaron una solución más pennanente a sus problemas comerciales; el resulta

do fue la ALALC, y aunque la ALALC se vl6 frenada si no detenido por el obs

táculo que representa Ja actitud cautelosa de los pafses signatarios del Tra-
• 

tado de Montevideo, parece fuera de duda que represent6 un avance sobre los -

anteriores sistemas de preferencias de comercio administrativas y de acuerdos 
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preferenciales individuales. 

Los acuerdos de comercio preferenciales limitados, en· contra-

vcnción de la prohibición del GATT sobre tales arreglos, es probable que au-

menten en número, porque aparecen como un requisito previo esencial a la fonn_! 

c!ón de un acuerdo de comercio regional. Aunque prohibidos por el acuerdo 9! 
' neral, las partes contratantes han adoptado una actitud extremadamente benévg_ 

la hacia cualquier esfuerzo realizado por los paises en desarrollo tendientes 

a alentar su crecimiento económico. A mayor abundamiento, aunque la legall-

dad de tales acuerdos que el arreglo preferencial podr!a reconstruirse en fo.r. 

ma de zona de l 1 bre comercio de ún lón aduanera y defenderse a base de esas e!!_ 

cepciones a las reglas generales del GATT. 

Finalmente, si los paises en desarrollo se empeñaran realmente· 

en defender un acuerdo de comercio preferencial, podr!an solicitar una dlspe!l 

sa o exención de sus obligaciones con respecto al GATT, para lo cual hay abu.(l 

. dantes precedentes. 

Dentro de este mismo punto cabe analizar aquellos convenios cg_ 

mere la les concertados en centrad! ce 1 ón de 1 acuerdo general, y que se celebran 

entre paises en desarrollo que son miembros del GATT, pero que sencillamente· 

consideran el acuerdo general Inadecuado en sus relaciones comerciales. Esto

puede parecer una declaración contradictoria, ya que la afiliación en el GATT 

deberla constituir prueba concluyente de que un pa!s considera al GATT un mar. 

co estructural pertinente para su comercio Internacional. Sin embargo, mu- • 
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chas de los pa{ses en vlas de desarroll.o no lo consideran as{, ya que las ne

gociaciones arancelarias auspiciadas por el GATT, se han traducido en reduc-

ciones de gran beneficio para los paises desarrollados, mientras que las tarl 

fas arancelarias sobre productos respecto a los cuales parece que los paises

en de~arrollo podrlan tener una ventaja relativa.han permanecido elevados; y. 

aunque el acuerdo general proh 1 be nuevas preferencias, establece exepc Iones 

especificas para aquellas que existlan en la época en que fue negociado, es • 

decir, los arreglos de comercio prefercnclales, entre los entonces imperios • 

coloniales y las potencias metropolitanas, y el acuerdo prohibe generalmente

el uso de restricciones cuantitativas, aunque permite su empleo para proteger 

la agricultura nacional, excepción que beneficia principalmente a los palses

indus tria 1 iza dos. 

La desilusión experimentada con el GATT, condujo a una propue! 

ta sometida a la consideración de la Conferencia de las Naciones Unidas, so-

bre comercio y desarrollo, para la creación de un nuevo acuerdo ~omerclal que 

estuviera m~s en consonancia con el Interés de los paises en v{as de desarro

llo. La propuesta fue parci'almente fructlfera en cuanto condujo a la crea- -

ción de una Junta de Comercio y Oesarrol lo, cuerpo permanente ideado prlncl-

palmente como un foro en el que los paises subdesarrollados, podrlan dlscutlr

sus problemas comerciales con Jos estados m~s ricos. 

Ya desde 1954 en el GATT, se planteaba el problema de la falta 

·de comercio de los paises menos desarrollados ••• lo cual trajo por consecuen

cia la creación del COHITE 111 del GATT, cuyos términos de referencia fueron 
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el considerar e informar a las pJrtes contratantes, respecto a aquellas medi

das para la expansión del comercio, con referencia especial a la Importancia

del mantenimiento y la expansión de las qanancias provenientes d~ las exporta

ciones de los paises menos desarrollados para el crcclralento y diversifica- -· 

ci6n de sus economlas. 

En cumplimiento de su mandato, el COMITE 111 trató de: 

-Señalar las barreras que se oponen al comercio en productos -

cuya exportación es de especial interés para los paises. en -

vlas de dcsarrol !o. 

-Tomar medidas conducentes a la el iminaclón de tales barreras. 

-_Examinar los planes de desarrollo y el potencial de exporta-

ci6n de los paises en i:lesarrol !o. 

-Considerar otras medidas que contribuyan a aumentar las expor 

taciones de los paises en desarrollo. 

La Idea de las preferencias que han de conceder los paises in

dustrializados a los menos desarrollados, fue en primer término, tema de det.!!, 

nlda consideración en el Comit6 Ill. 
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EVOLUC!Oll OE LA IllTEGRACIOll ECOllOMJC,,. 

"Al ténnino de !a Segunda Gucrr.1 Mundial, se originó el proce- . 

'so de integración económica a escala mundial, con el fin de reorientar las r_!. 

laclones económicas (de su anterior concepción aton!stlca), hacia una situa-

clón en que la competencia funcionara entre grupos de nacion~s,.( 22 ). 

La integración económica se constituyó en un valioso instrume.!!, 

to para resolver problemas comunes. 

ME CAN 1 SMOS Y FOllHAS DE IIHEGRAC ION ECotlOM i CA. 

Generalmente sobre integración económica se mencionan las sl-

gu i entes etapas: 

A) Zona Preferencial: 

Cada pa!s concede a los demas que la forman, una serie de -

rebajas arancelarias.y mantiene frente a terceros paises su 

propio sistema arancelario. 

B) Zona de Libre Comercio: 

En el grupo de dos o mas territorios aduaneros, en los cua

les, aranceles y otras medidas restrictivas al comercio, se 

han eliminado para una porción sustancial del comerclo.efeE_ 

tuado entre estos, con productos originarios de tales terr! 

(22) Jamames,· Ramón; "E5tr11ct11ra EconAm!ca lnteroacjooal", Madrid, 1980, pag. 
;. 169. 

Ref. IIAM: Diplomado en comercio exterior y negoc1ac1ones Internacionales; 
apuntes varios. 
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torios. 

C) Unión Aduan1?ra: 

Que es 1 a sus ti tuc ión de dos o m.ls territorios aduaneros -

por uno solo, para: 

1) Tratar.· de el !minar aranceles y otras restricciones al -

comercio, en cuanto a lo sustancial y entre los terrlto-. 

rios que constituyen la Unión. 

2) Aplicar, en general, los mismos aranceles y otras regul! 

dones al comercio, por cada uno de los miembros de la -

Unión, al comercio de aquel los territorios que no perte

necen a la misma. 

O) Mercado Común: 

Constituye un paso m.ls en el proceso de integración, porque 

adein.ls de eliminar las barreras arancelarias y demáS res- -

tricciones al comercio entre paises que lo forman, y de --

constituir una barrera arancelaria única frente a terceros

pa!ses, se establece la libre circulación de los factores -

de Ja producción. 

E) Unión Económica: 

Es el grado de integraci6n'econ6mica que Incluye: 
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1) Liberación total de intercambio de bienes, servicios capl 

tales y personas entre los paises miembros. 

2) Una tarifa externa comón para Importaciones proveniente:

de terceros paf ses. 

3) Armonización de las pol!ticas económicas nacionales. 

EXPERIENCIA Etl BLOQUES DE PAISES 

A) COMUlllOJ\O ECOllOHICA EUROPEA (C.C.E.)• 

Origen: 

La comunidad económica europea (e.E.E.), fue establecida el 

25 de marzo de 1957, mediante la forma del "Tratado de Roma" 

(Tratado de la Comunidad Económica Europea), la flnnaron en 

esa ocasión: la Repóbllca de Alemania (R.A.F.), Franela, 

Bélgica, Italia, Luxemburgo y los paises bajos. 

Objetivos: 

"Su objetivo fundamental es el establecimiento de un merca--

• Referencia:''rratado de Roma oue establecjo la Comunidad Econ6mfca E11rgpea~ 
Fi nnado el 25 de Marzo de 1957. 
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do comGn y el ilcerc¡¡miento progresivo de la polltlca econó

mica de los estados miembros, para estimular el desarrollo

arm6n!co de las actividadGs económicas dentro de la comuni

dad, a través de una expansión continua y equlllbrada"(ZJl, 

Estructura Institucional: • 

Las tareas c1infladas a la comunidad son Implementadas ~or: 

-El Parlamento Europ~o; 

Es el 6rgano rector del organismo y ~ncargado de la toma -

de decisiones fundamentales. 

-El Consejo dP. Ministros: 

Es la autoridild que ejerce el conjunto de las atribuciones 

conferidas procedentes de las otras entidaées. 

-La Comisión: 

Es la entidad ejecutora de instrucciones superiores; y ad: 

ministra la polltlca comunitaria. 

-El Tribunal de. Justicia: 

Unidad jur!dlca del proceso, encargado de Interpretar y •• 

aplicar las normas de derecho, entre los pafses de 11 - •• 

e.E. E., o bien estos y sus asociados. 

(~J~eJ~~~~~f¡:.~:~ata1!J·de Barna mie estableció Ja Comunidad Econfoica Eurgpea'! 
Ffnnado en Marzo 1957; Parte V artículos 137-209 
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El Consejo y la Comisión están asist! :as por un comité eco

nómico y social que ejerce funciones consultivas. 

Los estados miembros adoptan todas las medidas encaminadas

ª asegurar la ejecución de las obl lgaclones que se despren

den del tratado o que resultan de actos real Izados por tas

lnstltuciones de la comunidad. 

La e.E.E., ha adoptado en arancel comlin, el cual ~e apllca

generalmente a sus transacciones extNcomunitarlas. 

Asociación y Acuerdos de Comercio: 

El "Tratado de Roma" dispone de fundamentos jurldicos para

que la e.E.E., ampl le sus relaciones c.on los demás paises -

por los que la e.E.E., ha extendido considerablemente el Am 

bito de sus relaciones. 

Principales acuerdos entre la e.E.E., y los paises en desa

rrollo: 

Convención de lome (ACP) 1976, la e.E.E., y los patses de -

Afr!ca, el Caribe y el Pacifico; establecen una zona de de· 

rechos aduana 1 es preferencia 1 es y suprimen las restrlcclo-

nes a la Importación. La e.E.E., otorgó a la ACP un regl

men preferencial con relación a terceros paises, a6n cuando 
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también recibe reciprocidad. Esta convención reemplaza a -

la convenvión de Yandé (1963) y el acuerdo de Ansha (1976)

Y Chipre ( 1~72). 

8) Co.nsejo de l\yuda Mutua (CAflE) • 

Los paises del bloque socialista en enero de 1944 constlty! 

ron el consejo de ayuda mutua econ6mlca por Bulgaria, Che-

coslovaqula, Hungrla, Polonia, Rumania y la Unión Sovlétlca, 

mAs tarde se adhieren Albania en 1949; la Rep(Jbl!ca Oemocr! 

tica Alemana en 1950, República Popular de Mongolia, en - -

1962, Repúbl lea de Cuba en 1972 y Repúbllca Democrática de

Vietnam en 1970. 

"La esencia de su propósito era el intercambio de experlenctas 

en et ~mblto del desarrollo económico y estimular los vinculas de asistencia

económica y tecnológica entre los paises m.iembros 11
(
24 l. 

El CAME esU integrado de: 

- Asamblea del Consejo y Organo Supremo, Integrado por los -

presidentes de los Consejos de Ministros y por los delega-

dos del bloque económico y esU facultado para aprobar las

recomendaciones y resoluciones de dicho organismo. 

(24) Autores Varios, "Iear!a de la Integrac!6n Ecpa6mlca", México, 1982, p~g. 

· t ~e~·erencia: Ladiguin Boris;"~"¡ Ed1toria1 de la Agencia de Prensa 
tloYosti ;Moscú; 1987. 

\ 
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- El .Comité Ejecutivo del Consejo integrado a nivel de vice

presidente de los gobiernos, tiene la función de cumplir· 

las tareas fijadas por el consejo, adem~s dirige las activJ. 

dades del secretario del consejo y de otros de sus órganos. 

- El secretariado, órgano adminsitratlvo del consejo, auxll la· 

técnicamente en sus funciones, al comité ejecutivo. Exls-· 

ten también diferentes comités y conferencias, 

C) Asociación latinoamericana de Integración (Alil.Jll). • 

Antecedentes: 

Ante la situación ya citada sobre lo que fue la ALALC los • 

paises miembros de este organismo vieron la necesidad de r! 

visar el esquema de trabajo en vigor, sometiendo al proces~ 

mediante la Resolución 370 (noviembre de 1979) a un dlagnO! 

tico profundo que revelara las ralees del problema. Mas •• 

tarde apoyados en el análsls mediante la Resolución 410 (n.!!, 

vlembre de 1979), se estableció un programa de actividades 

de proyección futura que culminaron en una serie de tres •• 

reuniones negociadoras real! zadas entre los meses de marzo

y junio de 1980, (Caracas, Venezuela, Asunción, Paraguay y

Acapulco, México), al final de las cuales pudo obtenerse el 

esquema definitivo del nuevo proceso, dándole validez jurf· 

dlca el dla 12 de agosto del ·mismo año, en Montevideo Uru-· 

• Keferencia: \/itker Jorge. "la AsociaciOn Latinoaméricana de libre !ntegracidn"; 
Ed. Guma; 198U; Mexico. 

'! 



')U u Y, en ocasión de 1 a Reun i6n de 1 Consejo de Mi n ! s tro~ •!'- • 

la ALALC, órgano mhimo dentro del esquema de la ALADJ. 

El instrumento jur[dlco centrul de este proceso se llama •• 

Tratudo de Montevideo 1980, y postula a lo largo de sus 10-

cap!tulos los nuevos instrumentos sobre los que girar~ la • 

Integración del área. 

De esta forma, se da continuidad al procesa de integración

latinoamerlcana Iniciado hace 20 años, con una serle de me

tas a cumplir que capitaliza la experiencia acumulada y re

nueve el Interés por el objetivo Inicial. 

Objetivos: • 

El Tratado que crea la Asociución Latinoamericana de lnte-

gración AlAOI, en sustitución de la Asociación Latinoameri

cana de libre Comercio ALALC; mantiene el objetivo a medl_! 

no plazo de promover el desarrollo económico social, arm6nl 

coy equilibrado de la región y a largo plazo el estublecl

mlento en forma gradual y progresiva de un mercado común l_! 

tinoamericano, partiendo del establecimiento de una zona de 

preferencias. 

PRlflCIPIOS GEllERALES 

•Referencia: "rrat,¡do de Monteyldcp•que crea la Asociación Latinoamericana de 
1 lbre Integración, de 1900. ' 
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Los principios generales en que se sustentar~ el organismo --· 

son: * 

a) Pluralista, porque se sustenta en la voluntad de sus mlem-

bros, por encima de las diversas corrientes polltlco económicas que pudieran· 

regir en los paises miembros. 

b) Convergente, porque mediante la progresiva multllateral\za· 

clón de sus acuerdos parciales, mediante la organización, se apunta el esta·· 

bleclmlento de un mercado común latinoamericano. 

c) Flexible, dado que permite el establecimiento de acuerdos • 

parciales, dentro del marco de condiciones necesarias para su convergencia, Y 

buscando fortalecer a los vinculas de Integración. 

d) Con tratamientos diferenciales, aplicables a las tres cate· 

gorlas de paises según sus caracterlstlcas económico estructurales, tanto en

los mec~nlsmos de alcance parcial como en los de alcance regional (Bol lvla, • 

Ecuador y Paraguay: de menor desarrollo económico relativo: Colombia, Chlle,

Perú, Uruguay y Venezuela; de desarrollo económico intermedio, Argentina, Br.! 

sil y México, de mayor desarrollo económico relativo). 

e) M~ltlple, porque utl !Izará todos los Instrumentos capaces • 

de dinamizar y ampliar los mecanismos a nivel regional, para posibilitar las

concertaciones entre paises, en armenia con los objetivos del proceso. 

•Referenc1a:"1ruadp de Mpntpy!deo de 1oao~ que "dió origen a la Asociaci6n Latinea• 
mericana de Libre Integración. 
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De Alcance Parcial: 

Los· mecanismos de ALADI, se han establecido de forma progres! 

va, partiendo con los acuerdos de alcance parcial. Estos se·· 

rán aquellos en los que no participen la totalidad de los pal~ 

ses miembros y se inclinaran a permitir el que se profundice -

en el proceso de integración mediante su progresiva multllate· 

ralización; con derechos y obligaciones sólo para los paises • 

participantes, su ~mblto ser~ la promoción del comercio entre

los paises miembros; la complementación económica para promo-· 

ver al m4xlmo aprovechamiento de los factores de la producclórc 

asegurar condiciones equitativas de competencia: propiciar la· 

concurrencia de productos del 4rea al mercado Internacional e

impul sar el desarrollo armónico y equilibrado de los. paises •• 

miembros; fomentar y regular el comercio lntrarreglonal de pr~ 

duetos agropecuarios dentro de un marco flexible y de acuerdo· •.. 
a las condiciones socloeconómlcas de cada pals-y en base a CO!!, 

ceciones temporales, estacionales por cupos o mixtas. 

Sus normas generales ser4n: 

- Abiertos a la adhesión de cualquier pats de ALADI, previa • 

negociación, 

• Con cUusulas de convergencia para que todos sus flrman'tes· 

* Keferencia:"tratadp de Montevldeo~que crea la Asociación Latinoamericana de 
libre integración, de 1980: Artfculo Tercero. 
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se beneficien. 

- Con clfosulas de convergencia hacia eventuales acuerdos con 

otros paises latinoamericanos. 

Con tratamientos diferenciales a las tres categorlas de de

sarrol \o económico de los paises del area. 

- Contemplando desgravaciones porcentuales, en ventaja con -

respecto a los aranceles vigentes en otros paises miembros. 

- Con duración mlnima de un ano. 

- Dotadas de normas sobre origen, cl~usulas de salvaguardla,

restrlcclones no arancelarias, retiro o renegociación de -

concesiones, denuncia y annonizaclón de polltlcas, o bien -

dotadas de otras medidas comúnmente acordadas. 

DE ALCANCE REGIONAL. 

El segundo nivel se constituye con los acuerdosde alcance re-

glonal, definido como aquellos en los que participen todos los paises mlem-

bros, ya sea desde su inicio, o bien, por la multilaterallzacl6n de los acue! 

dos parciales, de donde podrA arribarse a una preferencia arancelaria· reglo-

na! con respecto a los niveles aplicables a terceros paises, constituyéndose

as!, ·un tercer nivel en la corporación intrarreglonal; lo que aplicar&, a la! 

go plazo, el ~rea de preferencias económicas que establece el nuevo tratado. 



221. 

APOYO DE PAISES DE MEllOR DESARROLLO ECOllOMICO RELATIVO. 

A efecto de superar e 1 resago económico de los pa !ses de menor 

desarrollo, se reafi.nna en el nuevo Tratado el principio de la no reciproci·· 

dad y de la cooperación comunitaria, con las siguientes medidas: apertura de· 

mercados y programas especificas de cooperación, concertados a través de los

acuerdos de alcance parcial y regional, dotados de nonnas que preservan las • 

preferencias ·otorgadas. "En er ámbito de los acuerdos de alcance regional, • 

cada pals miembro aprobara nóminas negociadas, ampliadas progresivamente, de· 

productos preferentemente industriales originarlos de paises de menor desarr,!!. 

11 o, los cua 1 es deberán 1 iberar to ta !mente su importaci6n por todos los pal-· 

ses miembros"( 2S). En cuanto a los acuerdos parciales, Partes Contratantes • 

incorporarAn a el los las concesiones otorgadas en sus respectivas listas de -

ventajas no extensivas, mediante negociaciones; asimismo podrán establecer pr.!!. 

gramas y acciones de cooperación en las areas de preinversl6n, atendiendo el

carácter mediterráneo de Bolivia y Paraguay. A efecto de concretar las medl· 

das anteriores, se crea, dentro de la nueva Secretarla Ejecutiva de ia· ALADI, 

como entidad de apoyo a dicho grupo de paises, la UnlOn de Promoción Económl-

ca. 

CONVERGENCIA 't COOPERACION CON OTROS rAISES 't AREAS DE INTEGRACIDN ECONOHICA 

DE AHERICA LATINA. 

En su capitulado, el nuevo Tratado prevee la asociación y la -

(25) Lzlnkota Michael, R.; "export Oeyelgpmgnt proqrams and !ntegration Prggm• 
w.o.c., 1984, pag. s2. 
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•1inculJción muttttaterat de ALAOI con otros pa!ses o áreas económicas de ta· 

región, contemplando incluso ta eventual creación de una preferencia arancel.! 

ria lat!noamericana. 

As! mismo, hace factible acuerdos de alcance parcial u otras • 

formas de cooperación'.con paises o keas de integración económica de fuera de 

Amé.rica Latina, en el contexto de la Oeclaracl6n y Pl~n de Sección para lo-·· 

grar un nuevo Orden Económico Internacional y de la Carta de Deberes y Dere·· 

chos Económicos de los Estados. 

ÓRGAN!Zi\CIOH INSTITUCIONAL. • 

El Tratado de Montevideo 1980, establece como órganos de la •• 

asociación; el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, (Organo mblmo, 

conductor de la pol!tica del proceso); la conferencia de Evaluación y Conver-· 

gencla (sesionar~ cada tres años): el Coml té de Representantes (órgano perma

nente): la Secretarla General (órgano técnico). 

Cabe destacar que el capitulo correspondiente a las disposicio

nes finales, el nuevo Tratado poslbl lita la adhesión al mismo de cualquier •• 

pals latinoamericano que as! lo solicite. 

RESOLUCIOllES COMPLEMENTARIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS. ** 

Por otra parte, el Consejo de Ministros emltl6, paralelamente-

* Referencia: 'Tratado de Monteyldeo de 1980~ que crea la Asociación La\fnoamerl can; 
de 1 ibre lntegraci6n: Capftulo VI 
**Heferencfa 1 "Tratado de Monteyldgo de 1980! que crea la Asociación Latfnoamerican; 
de 11bre Integración: Parte complementaria. 



a la firm.a del nuevo Tratado, nueve Resoluciones que complementan a éste en • 

algunos aspectos importantes, entre los que cabe se~alar los siguientes:• 

La Resolución 1 se refiere a la revisión de los compromisos d.!!, 

rl vados. del programa de 11 beraci ón del Tratado anterior; señal ando que 1 as ·

conces Iones en lista nacional, lista especial y acuerdos de complementación -

vigentes, conocido coma el "Patrimonio Histórico de la Asociación" deberlan -

ser Incorporados al nuevo esquema en los términos: 

listas Nacionales: 

Las concesiones incluidas en este mecanismo deberan sernegocl,! 

clones (bUaterales) buscando fortalecer y dinamizar las corrientes de-

comercio que generan de manera compatible con las diferentes polltlcas econó

micas y con la consolidación del proceso de lntegraclón .. tanto regional como -

subreg lona 1, contemplando tratamientos di ferenclales, segOn las tres catego-

rlas de paises miembros, y tomando en consideración el aprovechamiento de las 

con ces 1 ones. 

Las concesiones renegocladas se formalizaran mediante acuerdos 

de alcance parcial, o bien de alcance regional, segOn el n~ero de pa(ses pa.?:t 

clpantes. En el caso de ser llevados a un acuerdo parcial, btas podr4n ser

negociadas para multllaterallzarse, en ocasión de la Conferencia Extraordina

ria de diciembre de 1980, o bien en hs Conferencias trienales de evaluaclón

Y convergencia, si antes no ha sido esto posible. Las concesiones renegocla-

* ~eferencia: Resoluciones CMI 1 al 9 del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la ALALC Montevideo, Agosto 1980. 
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das entraron en vigor a partir del 1v de enero de 1981: 

Acuerdos de Complementación: 

Las concesiones vigentes en.este lntrumento seran 

adecuadas a la modalidad de acuerdos comerciales esbozados imtes 

y que se detallen en la Resolución 2, del Consejo de Ministros. 

Estos acuerdos se fincan exclusivamente en la pr~ 

moción del comercio, están libres del compromiso de especializa. 

cl6n de la producción, comprenderán los ltem de la nomenclatura

que delimitarán el campo del sector, tendrán en cuenta para su· 

negociación las recomendaclonesdel sector empresarial~ .Y se oto! 

garln concesiones arancelarias y compromisos de reducción de re1 

trlcclones no arancelarlas; pudiendo, además, Incluir conceslo·· 

nes temporales, por cupos y mixtas, sobre excedentes y faltantes 

y medidas relativas a Intercambios compensados. 

Las concesiones-de.estos. acuerdos.segulrln srendo 

automáticamente extensivas sin compensación a los paises de me-· 

nos desarrollo económico relativo. 

listas de Ventajas no Extensivas: 

En este caso, ias listas serln tomadas como base-



para la concertación de acuerdos de alcance parcial entre las -

partes otorgantes y las beneficiarias .; debiéndose mantener las

concislónes respectivas -n forma congruente con lo que se acuer

de respecto a las concesiones Incluidas en las listas naclonale~ 

Preferencia Arancelaria Regional: 

El propio Consejo de Ministros adjudlc6 a esta -

preferencia un caracier mlnimo Inicialmente, dotandolo de eleme! 

tos, para que, oportunamente, los pa 1 ses miembros puedan otorgar

se tratamientos diferenciales en función de las tres categorlas • 

de paises miembros, complementados con la aplicación selectiva • 

del criterio de 9radualldad en el tiempo, según las citadas cate

gorlas. 

El nuevo Tratado de Montevideo abre amplias posl· 

bllldades para el exportador mexicano, toda vez que, ademas de • 

la zona de preferencias establecida, que significa que se podr&· 

exportar a los demas miembros de ALAOI con ventajas preferencia

les respecto a terceros patses, se cuenta ahora con sistema sum! 

mente flexible y pr&ctico que permitir& la concertación de acue! 

dos económicos de mayor alcance con las naciones integrantes de· 

dicha Asociación y con otros bloques económicos y paises latino! 

merlcanos. 
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O) El Mercado Común Centroamer.:ano: 

Antecedentes:· 

El 13 de diciembre de 1980 fue firmado el "Tr! 

tado General de lntegracl6n Económica· Centroa

mericana•, por alto$ representantes de los go

biernos ·de Guatemala, El Salvador, Honduras, • 

Nicaragua y en 1982 por Costa Rica, con el fin 

de Iniciar una serle programada de actividades 

en el campo de la cooperación económica, que • 

les permitieran a estos paises constituir un • 

esquema de Integración de beneficios mutuos. 

Objetivos: 

La finalidad principal del Tratado, era esta

blecer un mercado común a través del perfeccl~. 

namlento en breve plazo, de una zona de llbre· 

comercio; la cuaL cinco anos después, debla •• 

convertirse en una unión aduanera.• 

Instrumentos: 

A tal efecto, se acordaron las siguientes med! 

das bhlcas: 

·Ellmlnacl6n de las tarifas arancelarias 1 O·· 

tras barrer~s al comercio entre los paises •• 

* Referencia:''tratªdo Generai pe Intggrac1an Econdmfca Cpntrnnmertcana~ 1980; 
Articulo Primero. 
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-Establecimiento de un arancel externo com6n -

hacia terceros paises. 

-Adopción de
0

un Código Aduanero Centroamerica

no y de una legislación arancelaria uniforme. 

Complementariamente, se fue creando un amplio n6-

mero de organismos de apoyo al proceso, entre los cuales cabe 

destacar los slgulen~es en materia Industrial: 

Convenio sobre Régimen de Industria Centroamerlc! 

na de .Integración (data de 1958), el Sistema Especial de Fomento 

de las Actividades Pr~ductlvas (1963) dando ventajas arancela- -

rias a empresas capaces de abastecer el SOS del mercado zonal. 

En materia agrlcola: .la Comisión Coordinadora pa

ra la comercialización y estabilización de los precios de los -

cereales b4slcos y el Comité Permanentede Investigación AgrlcolL 

En el amblto monetario: la camara de Compensación 

Centroamericana •. El Fondo Centroamericano de EstablllzaclOn Mo

netaria (1969), el Impuesto de Estabilización Económica (1970). 

Principales· Organos: 

La Institución principal del HCCA, fue el Consejo 
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Económico Centroamerlcan~. Integrado por los Ministros de Econo

mla de los paises miembros. Sus funciones eran dictar la polltl 

ca del proceso, en concordancia a las Resoluciones del Comité de 

Cooperación ~con6mlca del ltsmo Centroamericano. 

El ·consejo Ejecutivo, encargado de dictar las me· 

dldas necesarias para aiegurar y agilizar el cumplimiento de los 

compromisos emanados del Tratado. 

La Secretarla Permanente, cuya tarea era velar •• 

por el cumplimiento de los mandatos y realizar los estudios téc

nicos provenientes de los consejos anteriores.• 

Slntesls de su Desarrollo: 

La dlnamlca del mercado comOn Centroamericano pue 

de dividirse en tres periodos bien definidos. 

El primero.de-ellos, va de 196~ a 1965 caractQrl

zado por situaciones favorables apoyadas en el comercio lntrá y

extra zonal, derivado a su vez de una Incipiente zona de libre -

comercio y de la aplléac16n, parcial y con deficiencias, d1 un -

arancel externo coman ; al tiempo 

órganos del Acuerdo. 

que se consideraron algunos 

• Referencta:''Tratado Gener•I de Integracldn EronQmlc• Centroamer!cana~ 1980¡ 
Capftulo Segundo; "0rganizac16n lnst1tuc1ona1 ". 



El segundo .periodo va de 1965 a 1969, y se dlstl!!, 

gue porque en él se pudieron mejorar los aspectos admlnlstratl-

vos del proceso; se adopt~ron nu~vas formulas de adecuaclOn por

paises a los nuevos requerimientos del mercado ampliado: pero al 

mismo tiempo se advierte un decrecimiento en la llberaclOn del -

comercio y consecuentemente en las corrientes de exportacl6n e -

lmportacl6n de cada pals, destinados al area centroamericana y -

fuera de el la. 

Los factores causales mas Importantes de este de

bl l ltamlento fueron: 

a) La falta de mecanismos mancomunados que promo

vieron y facl 11 taran con equidad el avance de la poli ti ca susti

tutiva de Importaciones a nivel zonal. 

b) El Interés de algunos paises miembros por con· 

quistar comercialmente el resto del mercado ampliado, por encima 

de preferir la programaclOn Industrial del area, 

c) La tardanza en los tramites burocr4tlcos-legl! · 

latlvos, que debla realizar cada pals para aprobar varios meca--

' nlsmos; sobre todo los que permltlan perfeccionar el arancel ex-

terno coman. Ademas para 1974, a la base ya deteriorada del ci

tado aran~el, cada pals superponla distintos reglmenes de lncen-



.22Y 

tivos al com~rcio que alteraban el grado de protecc!On uni·· 
forme que se buscó al principio. Además, el relativo fort~

lecimlento logrado µor los países miembros en sus sectores • 
comercial, industrl~I, de transporte, etc.,propicio a~n m&s 
este debilitamiento. 

El tercer perfodo va de 1969 hasta la fecha, hable! 
dose Iniciado con el conflicto bAllco entre Honduras y el ••• 
Salvador. Los .efectos de este incidente fueron: . 1 

1.- El desmembramiento de la zona de tres sub-zonas. 

z .. La interrupción del tránsito de mercancías de el 
Salvador a Honduras y viceversd, 

J •• La suspensión de actividades de los Consejos ••• 
Económico y Ejecutivo. 

4.- La acentuaclOn de saldos comerciales desfavor1·· 
bles en algunos países miembros, algunos de los 
cuales presisten hasta la fecha. 

Los continuos cambios políticos que ha vivido esta 
zona durante las ~!timas dfcadas los cuales en su mayoría han 
ocasionado conflictos bdllcos, ha propiciado no sOlo graves • 
trastornos econOmlcos en esta zona, Igualmente se ha lnterrum· 
pido Indefinidamente la correcta consecuclOn de los obJetl-~ 
vos establecidos. 

SlTUACION ACTUAL.-



Desde 1984, el proceso centroamericano de lntegr! 

ció~ muestra caracterfstlcas divergentes, ya que por una parte· 

se materializan Iniciativas encaminadas a restablecer los ·lazos

de Independencia y por otra persisten los signos de estancamien

to. Se han creado varios organismo~ y acuerdos para estudiar •• 

nuevas formas de organización Integradora, que pierden su mejor· . . 

efecto por las diversas estructuras del comercio, las diversas • 

formas de gobierno, las crisis polltlcas y la creciente Infla-· 

clOn, son algunos de los principales factores que han frenado •• 

los Intentos de vlnculaclOn Integradora entre los paises centro!. 

merlcanos. 

"Cabe scnalar que también, desde 1974, se vtenen

destacando las posibilidades de establecer, en un futuro, otro· 

proceso de Integración que se denomine Comunidad Económica y So

c la I de Centroamerlca (CESCA) considerando que algunas de las 

Instituciones de apoyo creadas por el HCCA, como la camara de 

Compensación y el Banco de la Integración, asl como algunos pro

cesos Individuales relativos, en materia de comercio e lndustrl! 

llzaclón, permiten suponer que existen bases para renovar el pr~ 

ceso"< 26 l. 

E) La Comunidad Económica del Caribe (CARlCOH). 

(26) l.JlllW¡, pag. 89. 
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Antecedentes: • 

El 14 de abrl 1 de 1966, mediante el acuerdo de 

Saint Joh~, un grupo de doce pequenos paises -

del caribe form~ron la Asoclacl6n Libre de Co

mercio del Caribe (CARIFTA). Mas tarde en 

1973, con base en los Tratados de Georgetown y 

de Chaguaramas se form6 el mercado coman y la

Comunidad Económica del Caribe. 

Los paises actualmente miembros de este proce

so son: Barbados, Guyana, Jamaica, Trlnldad-T~ 

bago, Antigua, Belice, Dominica, Granada, Mon

serrat, San Cristóbal, Nevis-Anguila, Santa L~ 

cla y San Vicente. 

El segundo de los tratados es flexible en cua! 

to a que cualquier miembro puede participar en 

la comunidad, en el mercado coman, o en ambos, 

Establece también, la categorla de paises aso

ciados a cualquiera de los dos niveles de lnt! 

oración anterlo". 

Objetivos: 

Mediante los documentos.citados los paises ln

·tegrado buscan: 

• Referencia: "Teor1a de la lntegracion ~con6m1ca": Autores varios; Fondo de -
cultura econ6mica; Maxtco; 19112. 
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-El fortalecimiento y coordlnaclOn de sus eco

nomlas y de.sus relaciones comerciales, para

permltlr su desarrollo equilibrado. 

·La lntegracl6n continua de sus actividades 

·económicas y de sus beneficios, con especlal

atencl6n a tos de.menor desarrollo económico. 

-La realización de actividades orientadas.a ta 

Independencia económica. 

-La coordinación de las polltlcas externas de

los estados miembros. 

-La promoción de un mayor entendimiento social, 

cultural y técnico. 

Principales Organos. 

Los organismos rectores del proceso son: 

-La conf~rencla de jefes de gobierno· encargada· 

de gobernar y dictar polltlca del organismo. 
\ 

-El Consejo del Merc1do ComQn, entidad ejecutlv•· 

tanto del mercado comQn como de la comunidad. 

-El Secretariado, principal unidad administrativa 

de'.la comunidad, sin poderes supranacionales. 
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Instrumentos oaslcos.• 

A fin de lograr sus objetivos, la CARICOM establ.!!, 

ció las siguientes Instituciones y dispositivos. 

Corporación de Investigaciones del Caribe, como • 

promotora de Inversiones en los paises de menor desarrollo econ~ 

mico relativo. 

·Armonización de lnsentlvos Fiscales a la lndus-· 

tria. 

-Comls16n Regional sobre Normas y Precios. 

-Convenio sobre Doble lmposlcl6n Intrarreglonal. 

-Raclonallzacl6n de la Agricultura, entre otros. 

Hedidas de Cooperacl6n: 

a) Industrial.· Como medida comunitaria de apoyo

ª la lndustrlallzacl6n, se e~tablecl6 el programa de Industrlas

Reglonales y el Plan Industrial para paises menos desarrollados, 

los cuales desarrollaron sus actividades en 1977, orientadas a • 

dlsenar respectlvame~te una estrategia de desarrollo Industrial· 

y establecer un programa de aslgnaclone's Industriales al citado

grupo de paises. 

• Referencia: "Tratado de Georqe Town•¡ 1973¡Capftulo tercero "Mecanismos". 



234. 

b) Agrícola.- El Protocolo de Comercialización de 

Productos Agrlcolas del Caribe acordado entre paises miembros, -

Incluye la fljaclOn de un precio mlnlmo zonal, determlnaclOn pe

rlodlca de excedentes exportables, asignación de exportaciones,· 

suministros con prioridad a paises menos desarrollados, prohibl· 

clones para importar productos que se produzcan en el area. 

c) De transporte.- Dado el caracter Insular de • 

la mayorla de los paises miembros, se ·tomaron medidas tendientes 

a la reorganización de los servicios antillanos de transporte m! 

rltlmo: asl como para la slmpl lflca.clón de la administración Pº! 

tuarla. 

En 1976, se estableció una companla naviera de • 

capital mayoritario lntergubernamental, destinado al servicio e! 

elusivo de los paises de la CARICDH: asimismo, se creó el canse-. 

J6 Regional de Navegación. 

d) Monetarias, Financieras y Fiscales.· En estos

rubros las medidas comunitarias fueron: ~l acuerdo entre los bl! 

cos centrales para mantener, en lo posible, la paridad camblarl1 

respecto al dólar: el aJuste·a los derechos fiscales de Importa• 

cl6n dentro de la regl6n con ml~ai a lograr su uniformidad, la 

creacl6n del Banco de.Desarrollo del Caribe y en 1975 la crea- -

cl6n de un fondo financiero destinado. a resolver los problemas • 



ZJS. 

en la balanza de pagos de los paises miembros el cual resultó • 

ser Otll durante la crisis que se present6 m4s adelante. 

e) Otras medias Importantes.- Respecto al origen· 

de las mercanclas objeto de comercio, el anexo al Tratado de Ch! 

guaramas, contiene normas generales sobre esta materia basadas • 

en las similares de la Asociación Europea de Libre Comercio • •• 

(E.F.T.A.). A partir de 1977 entraron en vigor las nuevas re- • 

glas de origen, cuya dlsposlcl6n b4slca seftala que SI la fabrlC! 

cl6n de un producto Insume substancias o componente Importados,• 

la manufacturación y el proceso conexo que se efectOe dentro del 

mercado comOn, deber4n significar un cambio de clasificación 

arancelaria conforme a la nomenclatura Arancelaria de Bruselas. 

Paralelamente a la firma del Tratado Cheguaramas, 

los paises miembros acordaron establecer un arancel externo co·· 

mon; cuyo plazo para su perfeccionamiento vencfden 1981. 

Principales Rasgos de sus actividades. * 

Al Igual que otros procesos de lntegracl6n, I• 

CARICOH·mostró en sus Inicios una meta floreciente, seguida de 

otra m4s larga de elementos adversos a su desarrollo. 

Referencia: Autores Varios: "Teorfa de la 1ntegracf6n Econ6mfca•: Fondo dt •• 
cultura Econ6mfca; Hhfco; 1982. 
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De 1973 a 1975, el comercio lntrazonal presentó • 

un panorama prop1c1o , sextupllc~ndose en el Oltlmo de los ano! 

senalando el monto registrado sólo ocho anos antes, y logrando,· 

por gestiones comunes, la obtención de ventajas arancelarias y • 

apoyo financiero proveniente de la Comunidad Económica Europea,· 

acordadas mediante la Convención de Lomé. 

A partir de 1976 y hasta 1979 aproximadamente, se 

hicieron presentes causas de toda lndole, que provoc~ron una ver 
s dadera turbulencia económica, con repercuclones polltlcas que •• 

virtualmente desmembraron el proceso. 

los problemas de la balanza de pagos de Jamaica Y 

Guyana, motivados por el alza petrolera y la recesión lntern1cl~ 

nal, provocaron la toma de medidas restrictivas al comercio por· 

ambos paises miembros de CARICOH, dieron Inicio a una guerra co· 

"' merclal. 

Por otra parte la Interferencia de otros paises,· 

bloques de paises e Incluso otros procesos de Integración para • 

resolver aparentemente los probl~mas del area, provocaroa que•! 

gunos paises miembros denunciaran o simplemente dejaran de CUI•• 

pllr acuerdos lntra-comunltarlos, para emprender otros con pal·· 

ses ajenos al Caribe, situados en Europa. y en Latinoamérica. 
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Fueron, en estos términos, notables la ruptura de 

negociaciones entre paises miembros para la explotación conjunta 

del aluminio, la Interrupción de los avances en co~solldar la 

corporación de alimentos del Caribe; el acercamiento al Fondo M~ 

netarlo Internacional de Jamaica y Guyana para salvar dificulta

des financieras de verdadera urgencia; los problemas derivados -

de la clasificación del origen de las mercanclas, que aparente-· 

mente encubrlan Intereses transnaclonales, as! como la ruptura •. 

del convenio Intercambiarlo para mantener la paridad cambiarla • 

de la moneda. 

A todo ello, deben agregarse las divergencias po

lltlcas de los paises, debldoal acercamiento hacia paises vecl·· 

nos o no coo~endenclas polltlcas también distintas y las lncon-· 

formidades expuestas por los paises del ~rea menos desarrollados 

y poco benef1c1ados de los efectos del proceso. 

A fines de 1918 y como resultado de una decisión· 

del Consejo de Ministros del Caribe por atenuar divergencias, se 

dieron algunos progresos relativos en materia de Integración: c~ 

mo por ejemplo: ciertos entendlml1ntos en materia de arancel ex-· 

terno, la reactivación del mecanismo alimentarlo, y la próxima • 

vigencia de las reglas de origen Inicialmente acordadas. 

Existen también proyectos de explotación agrlcola 



239. 

entre paises miembros y condiciones económicas globales, en sen

tido favorable al proceso. 

Perspectivas. 

Las perspectivas de este proceso se encuentran -

dentro de la problemática antes citada, ademas de las caracterl! 

tlcas constantes o de dlflcl modlflcacl6n, como lo es la reduc~

cl6n en dimens16n de sus mercados, su bajo nivel de desarrollo eco

nómico, su condición Insular, las amplias diferencias en el des! 

rrollo económico de sus miembros, las relaciones histórico jurl

dlcas que los mantiene vinculados a paises europeos: esto es, su 

carActer económico dependiente. 

los anteriores elementos deberan conjugarse p1r1-

orlentar la estrategia de los palses:de la CARJCOM con miras I• 

acelerar su desarrollo económico conju~to, ajustado a pautas de· 

equlllbrlo en la distribución de sus beneficios. 

la Integración económica ha sido el sueno de los

economistas desde los tiempos de 11 teorla del libre camblsmo, 1. 

las actuales muestras d• Integración económica, como la comunl·· 

dad económica europea, el consejo de ayuda mutua, mercado comQn

cent~oamerlcano, la Asociación Latinoamericana de lntegr1cl6n, • 

la Comunidad Económica del Caribe, se han propuesto una m1yor I! 
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bertad del comercio, buscando cada dla que en el mundo se logre· 

un intercambio m!s libre de mercanc!as, eliminando progreslvame~ 

te los aranceles y todos aquellos instrumentos que son barreras· 

arancelarias o no arancelarias del libre Intercambio, aunado a • 

esto en todos los organismos de lntegracl6n, se busca homogenl·· 

zar el desarrollo de sus paises mle~bros, para que juntos salgan 

adelante, 

Esto se ha visto entorpecido en ocasiones por las 

diferencias que existen entre los patses: diferencias de tipo •• 

económico, polltlco y social, y sobre todo al hecho de que cada· 

pals busca sus pr·oplos Intereses, y salir del subdesarrollo por

ellos solos emprendiendo una carrera por el acaparamiento de los 

mercados mundiales, esta carrera es la muestra mas clara de la • 

ldeologla de los paises en vlas de desarrollo. De no cambiar e! 

ta forma de pensar y emprender una verdadera bOsqueda por lograr

sa l Ir adelante juntos mediante la lntegracl6n econOmlca, les se

ra casi Imposible salir del subdesarrollo, 

ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE SUBSIDIOS E IMPUESTOS COHPENSATORIOS 

HEXICO-ESTAOOS UNIDOS, 

El comercio entre México y Estados Unidos ha sido 

un elemento altamente dlnlmlco en sus respectivos crecimientos • 

económicos. 
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Desde 1960, las exportaciones de México para los

Estad~s Unidos crecieron r4pldamente. Igualmente a la Inversa,~ 

y ahora México es e~ terce~ pali con el que comercia. 

Debido a las condiciones de producción e Importa

ciones, que Incluyen restricciones de algunos productos, México-. 

ha aislado su sector Industrial de las fuerzas competitivas del

mundo de la economla por muchos anos. 

Un buen ejemplo podrla ser la protección regular

Y temporal de algunas '"Industrias ·peque/las" en paises en desarr!! 

!lo. Sin embargo, la produccl6n mexicana ha sido tan ·amplia y • 

fuerte que ha causado serlos trastornos económicos. los compo-

n1ntes y materiales Importados est4n bien protegidos, por lo que 

la manufactura de productos terminados esta seriamente penada. 

Al mismo tiempo, con el fin de promover la lndustrlallzacl6n, se 

retiraron los gastos de aduana en las Importaciones de bienes de 

consumo. Esto ha provoc•do un aumento de capital en diversas 

a reas de produ.cc16n uttl Izando los ampl los recursos humanos de -

M6xlco. Hucho antes de la devaluación de 1982 exlstfa una ten-

dcncla hacia un aumento de capital que se habf a agravado por la

sobreeva luaclón del peso que animaba la Implantación de bienes • 

dn consumo. • 

El sistema de comercio estadounidense ·se conslde-

* Referencia: Exposíci6n de Motivos del Entendimiento sobre Subsidios e Impuestos 
.:ompensatorlos ft nnado entre el Gobierno de Mbico y ae los Estados Unidos de • 
::orteamerfca: 1985. 
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ra muy liberal en su contexto general; pero muy protector en sus 

especificaciones. ~o obstante que el sistema abierto de comer·· 

clo•est! basado en acuerdos Internacionales, los Estados Unidos-

recurren frecuentemente a medidas de proteccionismo 

tan a México. 

que afee--

Estados Unidos de Norteamérica forma parte del •• 

grupo que esta de acuerdo con la lmportacl6n de productos derlv! 

dos de fibra de origen vegetal para la Industria textil (ropa). 

A su vez~ existen varios productos •procedentes de mano de obra

destaj i sta~ que son admitidos bajo condiciones estrictas de pro· 

duccl6n. Estas restricciones afectan negativamente la sobrepro· 

duccl6n de paises en desarrollo como lo es México. 

Por otra parte, el sistema de tarifas en Estados· 

Unidos es semejante a la tasa de aumentos de derechos de lmport! 

cl6n, con periodos mAs grandes de proceso de fabrlcacl6n. Como

resultado, el amparo vigente de productos procesados es mayor ~

que la de los Impuestos nominales de tales productos. 

Las frutas y veg~tales son el segundo producto • 

que se exporta en los Estados Untdos, después del petr6leo. Es

tos est!n sujetos a una ~ran varledad de barreras protecclonis·~ 

tas que se dan directamente en los tomates de Invernadero Y en • 

·el hostigamiento en Inspecciones y amenazas de una accl6n anti-· 
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dumping por parte de los agricultores no~teamericanos. 

El comercio mexicano no teme a las restrlcclones

norteamerlcanas de lmportaclOn, sino al hecho de que en cual- -

'quier éxito futuro en manufacturas de exportacf6n, sea llmltado

por una nueva ola de proteccionismo de ese pals. El desarrollo

econ6mlco requiere una lnversl6n sólida que Implica una vlsl6n -

mayor de oportunidades y proyectos de mercado. SI México se - -

aparta del proteccionismo anterior y r.ambla su pol!tlca hacia-

sistemas de comercio mas liberales y racionales, especiallzando

se en aquel los sectores que tlen~n mayor beneficio, necesitarla -

seguridad a largo plazo de que Estados Unidos, su prlnclpal mer

cado de exportación, permanezca abierto. 

las polftlcas mutuas de un régimen liberal po- -

dr!an llevar sus diversas forma~ que van desde una fianza gene-

ral hasta la abstencl6n de nuevas restricciones y, a arreglos -

m~s espec!flcos de un comercio libre en sectores particulares. 

lllVERSION EXTRANJERA 'f TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIA.• 

El 23 de abril de 1985, el Secretarlo de Comercio 

y Fomento Industrial de México, y el representante comercial de

Estados Unidos; firmaron un entendimiento en el cual se estable

ce un marco bilateral mutuamente aceptable, respecto a subsidios 

Keferencia :"Entendimiento sgbre SybS]dlM C !mpuestps Compensatgr!QS, 11 fj nnado 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica; 19!15: 
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·e. Impuestos compensatorios. 

Las autoridades estadounidenses aseguran que nin

gún Impuesto compensatorio sera aplicado a productos mexicanos,

ª menos que se determine que las Importaciones subsidiadas cau-

san da~o a un sector productivo de ese pals; en contrapartida el 

gobierno mexicano no mantendr~ ni establecer~ programa alguno • 

de subsidio a la exportación. 

Dentro de este entendimiento, Estados Unidos de • 

América, reconoce que México es un pa!s e~ desarrollo y que los

subs ldlos· son parte Integrante de su programa de desarrollo eco

nOmlco: por tanto, no se Impedir& al gobierno mexicano 11 adop-

clón de medidas pol!tlcas para apoyar a sus sectores productivo~ 

Incluyendo a su sector exportador. Sin embargo, el gobierno me

xicano debera procurar reducir o suprimir subsidios a la export! 

clón cuando tales subsidios sean Incompatibles con sus neces!ua

des en materia de competencia y des•rrollo. 

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a- -

cuerda que los subsidios a la exportación sobre sus productos, -

no deberan causar perJu1cfo al comercio o producción de los Esta

dos Unidos de América y, por tanto acordó: 

1.- CEDIS (Certificados de Devolucl6n de lmpues-

tos). 
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El gobierno mexicano no otorgara CEDIS a nlngOn -

producto y procedera a reemplazar el programa de CEDIS con uno -

que sea similar~ restituyendo su expedlcl6n én una forma modlf! 

cada. 

2.- Precios Preferenclales. • 

El gobierno de México acuerda no establecer o ma~ 

tener ninguna práctica de precios en el sector energla o, de pr~ 

duetos petroqulmlcos básicos, Incluyendo el programa de preclos

preferenclales para productos petroqulmlcos básicos, que sea un

subsidio a la exportacl6n o que tenga el prop6slto de promover -

exportaciones. 

3.- Financiamiento Preferencial de Preexportacl6n 

y Exportacl6n. •• 

El gobierno Mexicano acuerda no proporclonar·subs.! 

dios a la exportacl6n mediante programas de financiamiento prefe 

renclal.a la preexportacl6n y la exportacl6n. Un subsidio suje

to a esta dlsposlclOn, es el otorgamiento por el gobierno de M6-

xlco u organismos, bajo el control que de financiamiento a la pre

exportacl6n o·a la exportacl6n de tasas Inferiores a aquellas -

que tienen que pagar si acudiesen a mercados Internacionales de

capl tal para obtener fondos al mismo plazo y en la misma moneda

que los financiamientos·• la preexportacl6n o a 11 exportacl6n. 

• l<eferencia; ''Entend!m!eOtg •obre Sub5!d1g5 e Impuestos comgeosator1osÍ op. cit. 
•• ldem: Capitulo IV 
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Para conformar sus actuales práctica~ ccin este •• 

compromiso, el gobierno de México reducirá el elemento de subsl· 

dio d la exportaclOn de la siguiente forma: 

1.- En septiembre 11 de 1985, 331/~S del subsldl~ 

2.- En diciembre 31 de 1985, SOS del subsidio que 

resta. 

J.- En diciembre 31 de 1986, 100S del subsidio -· 

que resta. 

El gobierno mexicano acordO que en relaclOn con • 

el .financiamiento a la preexportaclOn y a la exportacl6n, con ·

plazos mayores de 2 anos, aplicar& en todo momento las dlsposl·· 

clones de tasas de Interés estructuradas bajo el acuerdo sobre -

lineamientos para los créditos oficiales de exportacl6n de la O! 

ganlzaclOn para la cooperaci6n y el desarrollo econOmlc~. 

Oentro de este entendimiento, se seftala que si el 

gobierno mexicano relntroduce los elementos de subsidio a la ex

portaci6n del programa CEDIS o medidas Inconsistentes con este -

entendimiento, éste dejar.1 de aplicarse 60 d(as después de cual

quiera de estas medidas adoptadas y ninguna detenntnact6n de --

prueba de dano se requerlr.1 en cualquier lnvestigacl6n de lmpuei 
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tos compensatorios de Estados Unidos, sobre mercanclas proceden

tes de México. 

Para los propósitos de aplicación de medidas co~ 

pensatorlas no habra presunción de que los Incentivos concedidos 

por el gobierno de México, :tengan como resultados efectos adver

sos al comercio o producción de los Estados Unidos. Dichos efef 

tos serán demostrados con pruebas positivas mediante procedlmlen 

tos formales de Investigación, prescritos en la Ley Nacl~nal de

Estados Unidos. aplicable para determinar el Impacto económico -

de las exportaciones mexicanas sobre el sector productivo en los 

Estados Unidos. 

A partir de la entrada en vigor de este entendl~

mlento, los Estados Unidos· se aseguran que n(ngQn lm~uesto com·· 

pensatorlo sera aplJcado a nlngQn producto mexicano, a menos que 

se determine que las Importaciones subsidiadas están, a través • 

de los efectos del subsidio, causa~do o amenazando causar dano • 

material a un sector productivo, o esta retardandoJel estableci

miento de un sector productivo de los Estados Unidos. 

Ninguna disposición del entendimiento sera Inter

pretada de tat·rorma que Impida a Estados tinldo~ la apilcacl6n • 

definitiva del Impuesto compensatorio a productos mexicanos que

reciban cualquier subsidio cuando se haya de~ostrado el dano al-
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·comercio o a la producción de los Estados Unidos. 

Este entendimiento permanecer! en vigor por un P! 

rlodo de 3 anoi a partir de la fecha en que sea firmado por am-

bos gobiernos. 

cualquiera de los dos gobiernos podr4 dar por ter 

minado este entendimiento, mediante notificación por escrito a -

la otra parte con 60 dlas h4blles de anticipación a la fecha en

que tengan la Intención de hacerlo. 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT). 

Antecedentes. * 
Orlgenes y objetivos: 

En el Intervalo entre la primera y segunda Guerras 

Mundiales, el comercio Internacional creció a tasas menores que 

la producción. De hecho, a partir de 1929, el volumen de comer

cio registró la calda promedio anual' de -D.51. Esta situación -

obedeció a la escasa actividad Industrial, la crisis financiera-

.y el Incremento slstem!tlco de medidas restrictivas al Interca~ 

blo de mercanclas, resultantes de la Gran Depresl6n. Ante una -

escasez generallzada de divisas, los principales paises lndus:. ·

trlallzados elevaron· sus aranceles a la,·tmportaclones que real! 

• Keferencia: Malp1ca Lamadr1d Luis¡ "º"''es el Gau•, GriJalbo, Mblco, 1979. 
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zaban de otras naciones, Introdujeron mayores controles a las -

mismas y se multiplicaron los acuerdos bilaterales, buscando ma~ 

tener un equilibrio entre sus Importaciones y sus exportaciones. 

A partir de 1941, Estados Unidos y el Reino Unido 

buscaron la adopcl6n a nivel Internacional de una serle de prin

cipios b4slcos que regularan los Intercambios comerciales en es

pecial entre sus aliados. Como resultado de ello, en 1946, el -

ECOSOP (Consejo Econ6mlco y ~ocia! de las Naciones Unidas), con

voca a una conferencia· Internacional sobre comercio y empleo. 

Fruto de los trabajos de esta conferencia, fue la redaccl6n en -

19~8 de la Carta de La Habana que establecfa una Organlzacl6n 1~. 

ternaclonal de Comercio (OIC).• 

Los objetivos de la Carta eran, por un lado, obt! 

ner el pleno empleo y, por el otro, Impulsar el comercio lntern! 

clonal, mediante cuatro mecanismos: desarrollo econ6mlco y re•:

construccl6n; acceso de todos los patses, en cbndlclones de - -

Igualdad, a los mercados; reduccl6n de los obst4culos al cerner~• 

clo, y consultas 1 cooperacl6n en el seno de la DIC. 

Tras tres anos de Intensa negoclacl6n, 53 pafses

lncluyendo a México, firman el Acta Final de la Conferencia de -

La Habana, a la c•al se anexa la Carta que crea a la ore. En 

virtud de que el Congreso estadounidense se neg6 a ratfffcar:la 

• Keferenc1a: Malp1ca Lamadrfd Lufs¡ "Que es el GAU"¡ op. cit. Pp. 29·30 
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Carta, los otros paises signatarios no la sometieron a sus pro·· 

pios parlamentos en tanto Estados Unidos no la ratificara. 

Sin embargo, para salvar la parte comercial de la 

Carta, entre abril y octubre de 1947 se llevó a cabo una negocl! 

c!ón arancelaria multilateral, logr5ndose que 23 paises convinl! 

ran la disminución de sus aranceles a productos que comprendlan· 

la mitad del comercio internacional, al mismo tiempo que acepta

ban poner en vigor de manera provisional la parte comercial de -

la Carta de La Habana. Estos paises fueron: Australia, 8élgica, 

Brasil. Birmania, CanadA, Cey!An (hoy Sri lanka), Checoslovaquia, 

Chile, China Nacionalista (posteriormente renunció), Cuba, Esta

dos Unidos, Franela, India, Llbano, Luxemburgo, Noruega, nueva -

Zelanda, Paqulst:n, Paises Bajos, Rhodes!a del Sur (hoy Simba- -

bwo), Siria y SudAfrica. 

Esta parte de la Carta toma el nombre de Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y es fir

mada el JO de octubre de 1947. Sin embargo, al no fructificar -

la Carta y a pesar de ser formalmente provisional, el GATT, se -

convierte desde entonces en el m~rco multilateral de lo~:lnter-

camblos Internacionales, substituyendo la misión que deberla ha

ber real lzadil'.la OIC. 

Los paises que firmaron el Acuerdo General convl• 

•Referencia: Malpica Lamadrid Luis; "Que os •l GATI"; op. cit. Pp. 33 
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nieron en que .cada estado debla aplicar las reglas del GATT relA 

tivas a la pol!t!ca comercial (parte 11 del Acuerdo) Qnlcamente

en la medida ¿ompatlble con su legislación nacional en vigor. 

Ello fue posible por el carácter provisional del Acuerdo General 

.Y con ello se d!6 origen a la llamada "Cl~usula del Abuelo" que

permitió a los paises signatarios, conservar pollticas y dlspasl 

clanes que resultaban incompatibles con algunas normas del GATT. 

Sin emborgo, en las rondas de negociación comercial mas reclen•

tes se ha procurado desarrollar normas homogéneas, que eviten·

las situaciones de excepción mediante la negoc1acl6n de C6dlgos

de Conducta y acuerdos~reglamenten pol!ticas y prácticas comer·

ciales en campos espec!flcos. 

Principios y Normas:• 

a) No discrimlnación-Cl~úsula de la Nación mAs F! 

vorecida. 

La no discriminación es el mAs Importante de los· 

conceptos básicos que animaron el establecimiento del GATT. pues 

implica dar el mismo trato a todos los paises miembros. Este·· 

principio se sustenta en la llamada "Clausula de la Nacl6n mas -

Favorecida". Esta CIAusula establece que las concesiones que • 

un pa!s otorga a otro en negociaciones bilaterales se hacen ex·· 

tensivas a todos los miembros del Acuerdo General. 

• Keferencia: Senado de la Kepública Llll Legislatura; "!nfonnación Básica sobre 
tl G!ITT y el ~esarrollo industrial y comercial de México;• 19ti5; México. 
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b) Multilateralldad. 

Pa~a corregir la tendencia al bllaterallsmo 1 cog 

clulr el comercio basado en·convenlas de pals a pals, se recu- -

rri6 al multtlaterallsmo, como otro de los principios fundament! 

les del GATT, que se Instrumenta mediante el otorgamiento ·de fa

cilidades que los paises se obligan a conceder a todos los dem!s 

firmantes, bajo el principio de la Nación mas Favorecida, y me-

dlante la seguridad de que cada pals miembro tiene el apoyo de -

los otros en su pretensión. 

e) Compensación. 

También para contrarrestar las medidas de repres! 

lla que aplicaban algunas naciones, por los aumentos en las res

tricciones a sus mercanctas para entrar a otros paises, en el 

GATT,no se Instituyó, como principio, la necesidad de otorgar 

una compensación por el retiro o disminución de las canceslones

arancelarlas otorgadas durante el curso de negociaciones comer-

clales efectuadas en su seno. 

d) Consultas. 

A fin de evitar, en lo posible, llmltantes al - • 

principio de otorgar concesiones reciprocas, otro principio del· 
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GATf fue qu~ la aplicación de cualquier medid~ restrictiva del -

comercio por algún pals miembro en perjuicio de otro debera·ser~ 

objeto de consultas previas entre los Involucrados, con el fin -

de llegar a un acuerdo sobre los términos de aplicación de las -

medldas restrictivas, o bien para obtener la compensación corre1 

pondlente. 

e) Represalias. 

Como resultado de lo anterior, en el GATT se re

glamentó estrictamente la aplicación de medidas de represalia, -

las que sólo deberán Instrumentar después de haber real Úado CD!!, 

sultas entre las partes de conflicto. 

f) Exenciones. 

El GATT considera la posibilidad de 'otorgar exe.!!, 

clones, o la no aplicación de ciertas disposiciones, a cualquie

ra de sus Integrantes, siempre y cuando fuera necesario en el 

cumplimiento de los objetivos generales del Acuerdo General. E! 

ta facultad sólo la pueden otorgar las PARTES CONTRATANTES, ac

tuando como cuerpo colegiado, con el propósito de evitar la ln-

troduccl6n unilateral de medidas que afectan las normas del -:iji 

Acuerdo sin una previa consulta. 
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Organización: 

a) Partes Contratantes. 

Desde sus orlgenes, el GATT es un tratado entre

los paises firmantes y no una organización Internacional, por -

virtud del cual, sus .miembros no tienen la categorla de "Esta-

dos ,¡gnatarlos", como sucede en la O~ganlzaclón de las Naciones 

Unidas, sino que son considerados "partes contratantes del Acuer 

do General", manteniendo su status formal de car&cter provlslo-

nal. 

Las funciones de los miembros del Acuerdo General 

en su conjunto, consisten b&slcamente, en verificar que las dis

posiciones del GATT, sean correctamente observadas. Cuando to

das las naciones que lo Integran actOan colegiadamente para adoa 

tar una decisión, s1 conocen como las PARTES CONTRATANTES y éste 

es un órgano supremo. 

Bajo esta circunstancia, tienen el poder de acep

tar que, en ciertas condiciones, un pals puede apartarse -gen!·

ralmente de manera temporal- de ciertas disposiciones contenl-

das en el Acuerdo. 

Las rartes Contratantes tienen, adem&s, el poder

de organizar negociaciones comerciales multilaterales. En su S! 

•Referencia: Senado de Ja RepllbliGa LIII Legislatura:'
0

Jnfonna<i6n ea•ica •abre 
•! GAII •1 el Desarrollo !nd11strfal •/ Comercjal de Méidcó'; op, cit. Pp. 30 
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no, tamoién. se discute anualmente la evolución del comercio in-

ternacional y se ventilan las controversias entre le~ paises -·i 

miembros. 

b) El Consejo de Representantes. 

En 1960 las Partes Contratantes crearon un Conse

ja de ~epresentantes, que se han convertido en el órgano más im

portante del GATT, después de la sesi6n Anual de las Partes -

Contratantes. El Consejo, con el concurso de la Secretarla, as~ 

gura la continuidad de los trabajos del organismo y toma las de

cisiones necesarias para el funcionamiento permanente del mismo. 

El Consejo estA integrado por aquellos representantes que, por -

autoeiecc!On y en forma voluntaria, han manifestado su dlsposi-

c!On a asumir las obligaciones en calidad de Miembros del Conse

jo. No es un Organo que se Integre por representantes elegido~ 

ne trata de asegurar una dlstrlbuc!On geográfica o equitativa de 

los puestos: no se elige por rotaclOn ni hay representantes que-

tengan puestos permanentes. 

des los paises miembros del 

Pueden fórmar parte del Consejo to~ 

GATT que as! lo desean y lo hagan -

saber. Actualmente el Consejo esta Integrado por prácticamente

todos los paises mlemrbos del GATT. * 

e) Comités. 

*Referencia: Malpica Lamadrid Luis;*011e ~s el GAU"; op. cit. pp. 32 
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En auxilio a las labores. que realizan las Partes

Contratantes y el Consejo de Representantes, se han establecido

Comi tés para tratar sistemáticamente asuntos especfficos. Los -

primeros que se establecieron fueron el de Agricultura y el de 

Productos Industriales. 

En 1958 se estableció un Comité para el estudio • 

de los problemas de los paises en desarrollo. Uno de los resul" 

tados de sus trabajos fue la elaboración de un programa de ac- -

ción, a efectuarse durante la llamada Ronda Kenedy, en favor de

los paises en desarrollo y que culminó en el establecimiento de

la Parte IV del GATT que es el primer esfuerzo para reconocer la 

necesidad de dar un trato m~s favorable a estas naciones. 

Al adoptarseesta resolución las Partes Contratan

tes establecierón el Comité de Comercio y Desarrollo que reempl! 

zó al anterior y al que se le otorgó un amplio mandato para vigl 

lar la aplicación de las disposiciones de la Parte IV. 

De esta manera, la función de los Comités resulta 

de suma Importancia en la labor dl1ria del GATT. Como resulta

do de 1 a Ronda Tokio, 1 os d f versos Acuerdos ah f negoc fa dos (Sub

sidios, Barreras Técnicas, Productos baslcos, Carne, etc.), esta

blecieron los Comités respectivos. Asimismo, el Comité de Come! 

clo y Desarrollo creó un Subcomité sobre medidas de protección -
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que afectan, el comercio de los paises menos a.9elantados. 

d) Sistemas de votación y toma de decisiones. 

En la votación se sigue el principio de un voto • 

por cada miembro y, en general, las decisiones se toman por may~ 

ria de votos. Sin embargo, se requiere de dos tercios de los v~ 

tos para: resolver modificaciones al Acuerdo¡ acceso de nuevas · 

partes contratantes; formación de zonas de libre comercio y uni~ 

nes aduaneras y la revisión del articulado del Acuerdo, excepto

sobre la c!Ausula de la nación mAs favorecida, que requiere de • 

ia unanimidad, En la practica, el proceso de toma de decisiones 

se lleva a cabo por consenso. 

A partir de 1948, el Acuerdo ha.sido revisado una 

docena de veces, siendo la mAs importante la Incorporación de la 

Parte IV que, como ya se señaló, establece tratamientos mAs fav~ 

rabies a paises en desarrollo y la elaboración, como resultado • 

de la Ronda Tokio, de 6 Códigos de Conducta, 3 Acuerdos y una R~ 

solución que permite la aplicación de la llamada "CUusula de H! 

billtación", que establece trato diferenciado y mAs favorable, • 

no reciprocidad y mayor participación de los paises en d•sarro~-

l lo. * 

e) Formas de Adhesión. ** 

* Keferencia: Malpica Lamadrid Luis; "Q!le es el r,AU"; Op. cit. 33 ·: ·r 
•* Referencia;\\acuerdg tJenel"'al Spbro Aranceles Ad11anprn5 v Cgmercip GAU, art culo 

XXXI 11 
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La Adhesi'ón al Acuerdo General·. puede real Izarse • 

conforme a lo estipulado en el articulo XXXIII, cuyo procedimle~ 

to es el siguiente: el gobiernó del pals Interesado envla al OJ. 

rector General una comunlcacl6n en la que expresa su deseo de • 

adhesión al Acuerdo General. Esta solicitud se hace del conocl· 

miento de las Partes Contratantes para el efecto de que se anal! 

ce y se forme un grupo de trabajo. El pa!s solicitante presenta 

un memorándum sobre su polltica comercial y da respuesta por es

crito a las preguntas que se le formulen. En base al memorándum 

y a las respuestas del pals solicitante, el grupo de trabajo 1! 

bora por los dos tercios de las Partes Contratantes. 

La adhesión conforme a este procedimiento va pre· 

cedida siempre de negociaciones arancelarias, que tienen lugar - • 

al mismo tiempo par las actividades del Grupo de Trabajo. Se e! 

pera que el pafs que pretende su· Ingreso, haga concesiones aran· 

celarlas sobre algunos productos, en forma de reducciOn, de con

solidaciones de las Impuestos Ylgentes o de consolidaciones de· 

tasas máximas, a cambio de los que a su vez recibe. La •consol! 

dación" es el compromiso del pa!s solicitante de no establecer • 

un nivel arancelario superior al de los derechos convenidos como 

mAxlmo, o restablecer el permiso p~evlo en casos as! negociados. 

A este respecto, es Importante destacar que el Acuerdo General

estlpula en uno de sus apartados, que en las negociaciones comer 

clales no se espera que las paises en desarrollo hagan conceslo-
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nes incompatibles con las necesidades de su desarrollo, de sus -

finanzas y de su comercio, a la luz de la evolución de sus inter 

cambio;. 

f) Retiro del Acuerdo General. 

Un pa!s se puede retirar del Acuerdo General en -

cualquier momento, dando aviso a las Partes Contratantes con 60-

dlas de anticipación a la fecha en que pretende separarse. 

Derechos y obligaciones. • 

Los derechos y obligaciones de los miembros del -

GATT pue~en resumirse en los siguientes aspectos generales: 

al Supresión de toda discrimianci6n. 

b) Estabilidad de las concesiones arancelarias. 

e) El iminaci6n de 1 as restricciones cuantitativas, 

d) El iminacl6n de las demh formas de protección. 

e) Solucl6n de controversias. 

a) Supresión de toda discriminación. 

De conformidad con su articulo primero, el Acuer

do General impone a todas las partes contratantes la obllgacl6n-

•Referencia:•Acyerdo General Sgbre Aranceles Aduaneras y Cgmercig GAIT'; op. cit. 
artículos l, XXI'/ 
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de conceders.e mutuamente .y de manera incondic(onal, el trato de

nacl6n más favorecida (nmf). Sin embargo, el GATT provocó cier

tas excepciones a este principio, cuando se formen uniones adua-

~ neras, como la Comunidad Económica Europea (CEE), zona de libre

comerclo como la Asociación Latinoamericana de Integración - .:. 

(ALAOI), o cuando se trata de ventajas concedidas entre paises -

vecinos, a fin de facilitar el comercio fronterizo. 

Una decisión 1doptada por las Partes Contratantes 

en noviembre de 1979, constituye actualmente el complemento jur1 

dice para brindar un trato preferencial, diferenciado y más fav~ 

rabie a los paises en desarrollo sin conceder dicho trato a las

otras partes contratantes, en las siguientes esferas: 

Concesiones arancelarias de conformidad al Siste

ma Generalizado de Preferencias (SGP); medidas no arancelarias -

que se rijan por códigos o acuerdos negociados ba~o los auspl- -

cios del GATT: preferencias arancelarias y, bajo cle~tas condi

ciones, no arancelarias, concedidas mutuamente entre paises en -

desarrollo en el marco de acuerdos regionales o generales; y tr! 

to especial para los paises en desa~rollo menos adelantados. De 

hecho, estas decisiones cobraron plena vigencia a partir de la • 

Ronda Tokio; 

b) Estabilidad de las concesiones arancelarias. 

' .. Referencla:'Acugrdo General Sobre Adancgles Aduanprq5 y Comercia QAII¡ op. cit. 
Parte IV 
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Conforme al articulo 11 del AG~erdo General, los 

paises miembros se han comprometido a no aumentar sus impuestos

de importación que figuran en las listas de concesiones anexas -

'~al GATT. Por tanto, no se puede aplicar a los productos import! 

dos ya negociados, tasas arancelarias mayores que las consolida~ 

das, salvo mediante las renegociaclones previstas en el Acuerdo

(artlculo XXVIII o en la sección A del articulo XVIII). De e1 

ta manera, se pretende que los paises miembros tengan la segur!· 

dad de que los derechos aduaneros que gravan las mercanclas que

exportan sean estables y previsibles. 

c) Eliminación de las restricciones cuantitativa~ 

Uno de los principios fundamentales del Acuerdo -

General es que la protección de las industrias de cada nación d! 

be darse esencialmente por medio de aranceles. No obstante, da

posibil ldades (articulas Xlly XVIII) para que un pals recurra, -

en circunstancias bien determinadas, a utilizar controles a la -

importación, por un lado, para proteger sus reservas monetarias, 

cuando tienen dificultades para mantener el equilibrio de sus -

cuentas con et·exterlor y, por el otro, para que los paises en -

desarrollo puedan proteger sus Industrias nacientes. 

De conformidad a lo establecido en diversos arti

culas del Acuerdo General, los paises en desarrollo no tienen --
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obligación de.eliminar totalmente sus llcencl~s de Importación. 

d) Eliminación de las demas formas de protección. 

El Acuerdo General contiene una serle de disposi

ciones destinadas a Impedir el uso de restricciones no arancela

rias como formas Indirectas de protección; tal serla el caso de

aplicar Impuestos especiales y otras medidas interiores a los -

productos importados con el propósito de proteger los productos

nacionales, o como las contenidas en los Códigos de Obst&culos -

1écnlcos al comercio y Valoración Aduanera. 

e) Solución de controversias. 

Para resolver las diferencias relativas al comer

cio entre los miembros del Acuerdo General, se estableció un --

principio b~slco, mediante el cual los paises deben consultarse

mutuamente en caso de controversia. Estas consultas sirven para 

aclarar.las dificultades y hallar soluciones equltatlv••· 

Sin embargo, si mEdlante tas consultas -qua en una 

primera etapa se llevan a cabo bilateralmente- no se 11~~! a un

arreglo mutuamente satisfactorio, el articulo XXIII del GATT pr! 

véeun procedimiento detallado para tramitar las reclamaciones, 'I 

se han establecido fórmulas especiales para los paises en desa--
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rrol lo, con .objeto de dar soluciones expedita¡¡ y favorables a -

sus problemas. 

En noviembre de 1979, las Partes Contratantes re

forzaron y mejoraron dichos procedimientos, para que las reclam! 

clones presentadas se Investiguen con rapidez y que las Partes -

Contratantes formulen las recomendaciones pertinentes a las par

tes en conflicto. 

Estas reformas han hecho posible que los paises -

en desarrollo con menor poder de negoclacl6n logre; en general.

resultadas m~s satisfactorios en las discusiones sobre dlferen-

clas comerciales con paises desarrollados que los que obtendrlan en 

las negociaciones bilaterales sobre estas diferencias. 

Apllcac!6n y Evolución. 

Derechos arancelarios. 

Para reducir las tasas arancelarias, lo que era • 

su objetivo principal, el GATT procede de dos maneras: organiza; 

negociaciones destinadas a dlsmtnulrlos y vigila para que, en lo 

posible, no vuelvan a aumentarse. 

Los aranceles consolidados como resultado de las-

• Keferencia: Malpica .amadrid Luis; "Oue PS el GAIT;: Op. cit. Pp.40 
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negociacion~s s~ incorporan a las "listas de ~onceslones" que -

van anexas al A~uerdo General y tienen el mismo valor jurldlco -

que éste, 

De un pals industrializado a otro, el grado de -

consol ldaci6n es variable. Par.a la CEE, Estados Unidos, Jap6n,

Flnlandla y Suecia, alcanza prActlcamente el 1001 de los produc

tos Industriales. Para los paises en desarrollo miembros del -

GATT, el nivel de consolidación es muy reducido en general. Por 

ejemplo, en 1980, 9rasil tenla consolidados el 10.81 de sus ara~ 

celes; Sri lanka el 71; la India el 201; Israel el 23.81; Yugoe! 

lavla el 131 y Uruguay el SS. 

doras: 

Negociaciones Arancelarias. 

En el GATT se han celebrado siete rondas negocia-

-Ginebra (abrlÍ-octubre de 1947). En el curso de 

esta negociación se utiliza por primera vez la -

técnica "bl-multll~teral". Eso significa que C! 

dapals negocia con aquel mas directamente lnter! 

sado en una reducción arancelaria (regla del --

principal: proveedor). Los resultados obtenidos 

se aplican al conjunto de los participantes en -
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la negociación (cUusul"a. de la, nación mh favore 

cida). 

Rondas de Negociación. 

Annecy (1947), Torquay (1950-51) y Ginebra (1955-

56). La negociación de Annecy permitió el Ingreso de 11 paises: 

Dinamarca, Finlandia, Grecia, Haltl, !talla, Hungrla, Nicaragua, 

Pera, RepQbllca Dominicana, Suecia y Uruguay; y la de Torquay el 

de la República federal de Alemania, reglstrandose ademas una r! 

ducclón de 25S en los aranceles promedio en relación con 1948. 

La de Ginebra fue una negociación modesta. 

En la Ronda Dlllon, por primera vez la CEE nego-

cio en nombre de sus paises miembros. Es también la primera oc! 

siOn que se Intenta una "negociación lineal" (reducciones parce! 

tuales idénticas en los aranceles de todos los productos), en ·

vez del método tradicional producto por producto. 

En la Ronda Kennédy se llevaron a cabo negociacio

nes para superar los obstaculos no arancelarios; liberalizar los 

Intercambios agrlcolas y tomar en consideración las necesidades

de los patses en des~rrollo. Las reducciones arancelarias fue-

ron del 35S en promedio ponderado~para los productos Industria-

les, escalonadas en cinco años (1968-1972), abarcando las tres • 
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cuartas partes del comercio mundial. Como re~ultado de esta ro~ 

da el promedio aritmético de la tarifa para los productos de la

Comunidad Económica se estableció en SS; la de Estados Unidos en 

1J.4i y la del Japón en 11.7S. 

Ronda Tokio. 

Apenas se acabaron de instrumentar las reducclo-

nes arancelarias negociadas en la Ronda Kennedy, los Estados Un! 

dos propusieron una nueva negociación comercial arancelaria y no 

arancelaria, la cual fue aceptada por Europa, Japón y los demas

palses Industrializados. 

Las negociaciones se Iniciaron oficialmente el 14 de septiembre 

de 1973 en Tokio, pero se Intensificaron a partir de 1977. 

La fórmula de negociación propuesta por Estados -

Unidos fue del tipo lineal (como la de la Ronda Kennedy), mlen-

tras que la de la CEE buscaba la ·"armonizaclOn tarifaria", en r! 

zOn de las múltiples disparidades de la estructura tarifaria nor 

teamericana. Luego de las discusiones se llego a un compromiso

mediante el cual los aranceles mas elevados reclbirlan mayores • 

reducciones que los mas bajos. 

Negociaciones arancelarias. 
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Como: resultado de la Ronda Tokio, se acordó una -

reducción arancelaria para el sector Industrial de 11 a 7.Si y -

para el agropecuario de 11.7 a 11.2i. Sin embargo, en ciertos · 

sectores no hubo reducción alguna (automóviles, camiones, semi-· 

conductores, ciertos textiles), en tanto que otros (sector tex;

t!l en general) tuvieron reducciones por debajo del promedio. 

Declaración Ministerial y Programa de Trabajo 1982 

El comercio internacional, al !nielo de la década 

de los ochenta se caracterlzO por los siguientes elementos: por

primera vez, su ritmo de crecimiento cayo a niveles no vistos •• 

desde 1945; el acceso a los mercados se hizo más dificil, debido 

a las medidas proteccionistas y, por los problemas econOmtcoS'.•· 

que aquejaban a los paises en desarrollo, se registraron ser!os

descensos en sus Importaciones. 

Ante estas circunstancias, surgieron ln!clatlvas

en ºla comunidad internacional para enfrentar y, en lo posible, • 

corregir la situación descrita. En el GATT se organizó y cele-

br6 en noviembre de 1982 una reunión de las Partes Contratantes-

nivel ministerial, de la que surgió la Declaración Hlnlsterlal 

y Programa de Trabajo de 1982. 

En ese documento se reconoce que la crisis profu~ 
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da y prolongada de la economla mundial afecta~fuertemente los n! 

veles de la producción y el comercio, y que la actuación de los

gobiernos ha sido inadecuada e lndlvJdualmente, aumentando res-

tricciones a la importación y aplicando medidas al margen de las 

que establece el GATT. 

Entre los temas que se trataron en esa reunión se 

encuentran los siguientes: salvaguardias; las normas y activida

des del GATT relativas a los paises en desarrollo; el procedl- • 

miento de solución de diferencias; el comercio en el sector de -

la agricultura; los productos tropicales; las restricciones cua~ 

titativas y otras medidas no arancelarias, de particular interés 

para los paises en desarrollo; y la situación en materia de ara~ 

celes. 

Es importante resaltar que la Reunión Ministerial 

del GATT de 1982 constituyó un esfuerzo sustancial de sus miem-

bros para corregir la situación Importante en el comercio Inter

nacional y para reiterar su disposición a respetar las reglas y

principios del GATT. En este contexto, los paises en desarrollo 

introdujeron elementos que contribuyeron a mejorar su participa

ción en el comercio mundial, a saber: el reconocimiento de los -

paises más avanzados de otorgar un trato preferente a los:menos

desarrollados: la aprobación de consultas para examinar la forma 

en que los paises desarrollados han cumplido con el compromiso -
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de dar tratq especial y diferencias a los pal~es en desarrollo; • 

la creación de las naciones en desarrollo y reforzar ;u posición 

en el comercio de textiles. 

Iniciativas actuales de polltlca comercial Inter

nacional. 

No obstante los resultados de la Reunión Mlnlst! 

rlal de 1982, el proteccionismo sigue !lende un grave problema a 

nivel mundial. Los proclemas de la economla internacional han • 

motivado el abuso de prácticas como: las restricciones cuantita

tivas: la aolicación de impuestos variables; de derechos compen

satorios; de subsidios a la exportación y a la producción; y de· 

acuerdos bilaterales de limitación •voluntaria" de las exporta-

clones, que afectan mayormente a los paises débiles. 

Ante este panorama, el GATT ha venido ofreciendo

su apoyo a los compromisos que se derivaron de la Reunión Mini~• 

terial y del Programa de J~abajo de 1982, y dada la importancla

que actualmente se ha estado dando al sector de los servicios, -

pondr! a la disposición de las Partes Contratantes los estudios

que sobre dicha !rea ya han elaborado varios paises miembros. 

Pro~uestas para una nueva Ronda de Negoclaclones

Comercl al es. 
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La pr,opuesta original de Iniciar nueva ronda de ; 

negociaciones comerciales multilaterales, surgió de la Secreta-~· 

ria del GATT y encontró una acogida positiva por parte de lama

yorla de los principales paises Industrializados. Sin embargo.

algunos de ellos; encabezados por Francia, plantearon la necesi

dad de asegurar un equilibrio entre las concesiones que deblan -

buscarse en materia comercial y aquellas que deblan darse en los 

campos monetario y financiero. Adicionalmente, los Estados Uni

dos plantearon que en esta nueva Ronda deblan darse seguridades

de una apertura sensible por parte de la CEE en su sector agrlc~ 

Ja, mediante una revisión a fondo de su polltlca agr!cola común. 

Por su parte, las naciones en desarrollo aún no -

han definido una posición común, ya que algunos advierten benefl 

cios sustanciales, en tanto que otros condicionan su partlclpa-

ción a que se cubran adecuadamente sus Intereses y cuenten con · 

una firme garant!a de la voluntad pol!tica de los p~lses desarr~ 

liados para abordar, en forma serla, los problemas del comercio· 

que ellos enfrentan. 

Aún falta la def nlclón sobre la amplitud. cabe! 

tura y calendario de la nueva ronda de negociaciones; misma que 

se Inició en Punta del Este, Uruguay en 1986, 

•Keferencia ael 1nc1so desarrollado: "Acuerdo General sobre Aranceles ·Aduaneros 
y ~omerci o GATT". 

''Procedimiento para adherirse al GA!T y ventajas de Ja adbesiOn de Jos pafses rneMS 
aes uro 11 ag0s1 Notas del secretariado ejecutivo a 1 as partes Contratantes; .GATT; 
Ginebra; 1%3. 

• ITAM; Curso en materia ae comercio exterior y negociaciones internacionales; apun
tes varios. 
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UNCTAD - GAJT. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer 

cio y Desarrollo (UttCTAO), se estableció en 1964 como resultado

de las aspiraciones de los paises en desarrollo de contar con -~ 

una organización universal donde se discutieran todos los probl! 

mas que enfrentan estos paises en el amblto de las relaciones -· 

económicas internacionales. 

Si· bien no existe nlngdn acuerdo de cooperación • 

entre la UNCTAD y el GATT, los trabajos de la primera en muchas 

ocasiones han producido resoluciones en las que, de una manera u 

otra, se involucra al GATT y este Oltimo las considera dentro de 

sus trabajos regulares. 

Durante la UNCTAO lll se adopto por concenso una 

resolución mediante la cual se solicitaba al GATT que los paises 

en· desarrollo no miembros de ese organismo pudieran participar -

en las negociaciones de la Ronda Tokio. Por su parte, el Conse

jo de Representantes del GATT, aprobó la participación de dichos 

paises en las negociaciones comerciales multilaterales, 1. fue m! 

dlante ese procedimiento que H~xlco estuvo en condiciones de to= 

mar parte activa como ne~oclador, con todoi sus derechos, en la· 

Ronda Tokio. 
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Por otra parte, durante la Ronpa Tokio la Secret! 

ria de la UNCTAD otorg6 asistencia técnica a los paises en desa

rróllo a fin de que estos llegaran· lo mejor preparados posible a 

las negociaciones comerciales multilaterales. 

1 

De esta manera, la UNCTAD ha propiciado la part! 

clpacl6n activa de los paises en desarrollo en las negociaciones 

comerciales del GATT. Su papel ha sido b!slcamente el de lograr 

un mejor tratamiento para los paises en desarrollo, en el marco· 

de las relaciones comerciales Internacionales. 

En estas condiciones, si bien puede pensarse que

la UUCTAD y el GATT son organismos que est!n en competencia, en

la pr!ctlca han resultado complementarlos, en el sentido de que

es b!slcamente en la UNCTAD donde surgen las iniciativas en fa-

vor de los paises en. desarrollo, pero es en el GATT donde estas

Iniciativas son Instrumentadas, puesto que el Acuerdo General •• 

constituye en la actualidad el marco jurldlco existente 1 nivel· 

Internacional que rige 11 conduccl6n de las relaciones comercia

les Internacionales. 
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PRINCIPIOS MECANISMOS ART.DEL ACUERDO 

l. NO DISCRIHINACION N.M.F. 11 
TRATO NAL. TRIBUTARIO 31 

... DERECHOS ADUANEROS (POR SERYI 
CIOS) - e1 

MARCAS e1 
RESTRIC.CUANTITATIVAS 91 

AFORO ADUANERO .71 
EMPRESAS PUBLICAS 17• 

2. RECIPROCIDAD CONCESIONES ARANCELARIAS 
V RETIRO 21 y 28• 
COMPENSACIONES 12• y m 

3. LIBERALIZACION REO, OE DERECHOS ADUANEROS e• 
REO. DE ARANCELES 28 BIS 
ELIMINACION GRAL, DE REST. 
CUANTITATIVAS 11• 

4. COMERCIO JUSTO MITIOUMPING 6• 
SUOVENCIONES O SUBSIDIOS &• 'I 16• 
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C A P l. T U L O V 

LEGISlACION MEXICANA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

La 1 eglslacl6n mexicana sobre defensa contra pr~ctic3s des lea· 

les de comercio ¡ nternaclonal, se Integra por dos Instrumentos jurldlcos: • • 

"Ley Reglamentarla éel Articulo 131 de la Constl tución Polltlca de los Esta·· 

dos Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior•, publ !cada en el Diario 

Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986 y el "Reglamento contra Pr&_s 

tlcas Desleales de Comercio Internacional", publicado en el mismo órgano In·· 

formativo el 25 de noviembre de 1986. 

Mediante esta legislación, se ofrece una protección adecuada • 

a la planta productora nacional, contra las prActlcas deslales del Comercio • 

Internacional, tales como el "Dumping• y la "Subvención". 

El propósito fundamental de la Legislación Mexicana, es prote

ger la producción naclonal de practicas desleales de Comercio Internacional,. 

al efecto, se grava ta mercancfa Importada en tales condiciones apllc!ndo

se cuotas o Impuestos compensatorios que se cobran en las aduanas. 
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PRACTIC1\S DESLEALES DE COMERCIO rnTERllACIONAL. 

Nuestra leglslacl6n considera como pr~ctlcas desleales el Dum

ping y la Subvenci6n. 

Se entiende por Dumping: "la Importación al mercado nacional -

de mercanc!as extranjeras a un precio Inferior al valor nonnal que tengan las 

mismas en el pa!s de origen o de proced~ncl•"(I). 

~e entiende por Subvención: "El otorgamiento directo o indireE_ 

to de cualquier estimulo, incentivo, prima, subsidio,' o ayuda de un gobierno

extranjero a la fabricacl6n, producción o exportación de una mercancla, para 

fortalecer su posid6n co:npetltlva, salvo el caso de prktlcas aceptadas in-

ternac iona !mente." (1.) 

BREVE ANALISIS DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL. 

Articulo 131 Constitucional: 

"Es ·facultad privativa, de la Federacl6n gravar las mercanclas -

que se lmproten o exporten, o que pasen de ÍrAnslto por el territorio nacional, 

as( como reglamentar en todo tiempo y aCin prohibir, por motivos de seguridad

º de pollcta, l& clrculacl6n en el Interior de la Repfibllca de toda clase de· 

efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma rederacl6n-

(1) Secretarf1 de Comercio y Fomento Industrial; " Sistema Mexicano en eontr1 
de las Pr&cticas desleales al Comercio Internacional"; Mbico, 1987¡ Pp. 6. 

(2) ldem¡ Pp. 7 

! 
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pueda estable~er, ni dictar en el Distrito Fe~eral, los im ------------· 

puestos y leyes que expresan las fracciones VI y Vil del articulo 117 •.• 

" ... El Ejecutivo podra ser facultado por el Congreso de la Unión • 

para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportacl6n

e importaciOn expedidas por el propio Congreso, 'I para crear otras: asl como

para restringir y para prohibir las Importaciones, las exportaciones y el - -

transito de productos, artlculos y efectos, cuado lo estime urgente, a fin de 

regular el c~rcio exterior, la economla del pals, la estabilidad de la pro

ducción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del •• 

pals. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto de cada ano, 

sometera a su aprobación el uso que hubiera hecho de la facultad concedida". 
\2Bis) 

Este articulo. se refiere a ciertos derechos y obligaciones que 

varios preceptos de la Ley Fundamental otorgan o Imponen a la FederaclOn. 

La facultad concedida a la Federación por el articulo 131, pa

ra gravar lasmercanclas que se Importen o exporten. o que pasen de transito -· 

por el territorio nacional, es consecuencia de la ~torgada al Congre.so de la

UnlOn por el punto 11 fracción XXIX del articulo 73, en cuya virtud dicho - • 

cuerpo legislativo federal puede establecer co~trlbuclones sobre el comercio· 

exterior. 

Cuando medien motivos de seguridad o• de pollcla, la Federación 

podra de acuerdo con el articulo 131, '!glamentar1 aOn prohibir 11 circula- -

t2Bis) Secretada de Gobernaci6n;"Constituci6n Polft1ca de 1os Estados Unidos 
:~exicanos:" Artfculo 1;1. -
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ción en el Interior de la Repúbl tea de toda clase de efectos, cualquiera que

sea so procedencia. Sin embargo, el propio precepto aclara que esta facultad 

no Implica que la FederaciOn pueda gravar en el Distrito y Territorios Feder! 

les, el transito de personas o cosas, o expedir y mantener en vigor leyes y -

disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por 

razOn de la procedencia de mercanclas nacionales o extranjeras dado que la i!!! 

posiciOn de dichos grav!menes y la expediciOn de las leyes o disposiciones -

fiscales aludidas, estan prohibidas a los estados. por las fracciones IV, Y, • 

VI y VII del articulo 117, y tales prohibiciones deben hacerse extensivas al • 

Distrito y Territorios Federales, sujetos a la JurisdicclOn de la FederaclOn, 

según lo previene la fracicOn VII del articulo 73. • 

Por otra parte, el segundo p!rrafo del a rt!culo 131, adiciona

do mediante reforma de 1951, constituye excepclOn a la prohlbiciOn de que se

reunan dos o m!s poderes en una sola persona o corporaclOn o se deposite el • 

legislativo en un Individuo, Impuesta por el artrculo 49. Para tal efecto, • 

toma en cuenta la necesiad de regular el comercio exterior, la economla del • 

pafs, la estabilidad de la producciOn nacional, o la persecuciOn de propOsl·· 

tos benéficos a la naclOn, y con base a esta considerac!On, se faculta al Ej! 

cutlvo, previa autortzaclOn del Congreso de Já UnlOn, para disminuir o supr! 

mir las cuotas de las tarifas de exportaclOn e lmportaclOn expedidas por el • 

propio Congreso, para crear otras o para restringir y prohibir las lmpottacl.!? 

nes, las exportaciones y el transito de productos, artfculos y efectos. Las· 

repercusiones que pudiera tener en la economla nacional el ejercicio de esta

facultad por parte del Poder Ejecutivo, motivó que el p3rrafo final del artl-

* Referenc1a: t:ongreso de la unfOn t:amara de 1J1putados L legfsl!tura; "Los dere
ehos del oueblo Mex1cano¡ México a trav~s de sus constituciones"; M~xico, Porrua; 
Temo VI; 1978. 
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culo 131 imponga a .éste el deber de someter anualr.:ente .. a la conslderacl6n del 

Congreso el uso que hubiese hecho .je la mencionada facultad. 

Ademas de los ya mencionados, el articulo 131 se relaciona en

tre otros, con el 31 fracción IV que Impone a los mexicanos la obligación de

contribulr para los gatos públicos federales, estatales y municipales; con el 

74 fracción IV, que otorga facultad exclusiva a la CAmara de Diputados, para

aprobar el presupuesto anual de gastos; con el 89 fracción XIII, que autori

za al Presidente de la República para establecer aduanas mar!tlmas y fronter.!_ 

zas y designar su ubicación; y finalmente, con el 117 fracciones V y VI y con 

el 118 fracción 1 que prohibe a los estados la realización de los actos que -

el 131 reserva a la Federación. 

La refonna del allo de 1896 al articulo 124 de la Constituc16n

de 1857, que consignaba la abolición de las alcabalas y aduanas interiores en 

toda la República, y el articulo 130 del Proyecto de Constltucl6n de Venustl! 

no Carranza, que seflalaba "como facultad privativa de la Federación agravar -

1 as mercanc!as que se importen o exporten, o que pasen de transito por el te

rritorio nacional, as! como reglamentar en todo tiempo y aún prohfbfr por mo

tivos de seguridad o de pollcfa la clrculacfón en el interior de la RepObllc1 

de toda dase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la· 

misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorios Fed! 

rales, los Impuestos y leyes que expresan las fracciones VI 1 VII del articu

lo. 111•'3>, con antecedentes Inmediatos del primer plrrafo del articulo 131 • 

en vigor, en tanto que su segundo plrrafo· nació merced de 11 modificación del 

ll) Congreso de la Unión¡ Clmara de Dfputados L legislatura:"Los derechos del 
Pueblo Mexicano, Méxfco a través de sus Constituciones."¡ Tomo VI, 21 eá¡ México; 
í'orrua; 1978; Pp. 3212. 
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año de 1951. . .. 

LEY REGl..AMENTARIA DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIOllAL. 

lntroducci6n: 

Desde que inici6 la presente admlnistraci6n, el Comercio Exte

rior ha jugado un papel muy !~portante dentro de la estrategia de desarrollo

econ6mico de nuestro pals. Esto se hizo patente. en el Plan Nac. mal de Desa

rrollo y en el Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Dentro de 

estos programas se vincula a la poi ltlca de comercio exterior con el cambio • 

estructural de la economla mexicana, con el propOsito de sentar las bases de· 

un desarrollo m!s aut6nomo y mh justo. Por el lo se ha estimulado la export! 

ciOn no petrolera, ya que es la forma m!s eficiente de obtener divisas del e!!, 

terior, para de este modo, poder cumplir con nuestros c'ompromisos con el ext! 

rior y al mismo tiempo asegurar el desarrollo del pals. 

Todas las operaciones de exportaci6n e. importaci6n de mercan-

e! as, han sido objeto de regulaci6n jurldica en todos los paises, mismas que

han evolucionado de acuerdo a las condiciones de la economla internacional Y· 

de los compromisos que tienen cada uno de los distintos paises dentro del me!. 

cado mundial. 

Los paises en desarrollo han recibido por parte de la Comunl-

dad Internacional, la aprobacl6n para utilizar todos los Instrumentos de poi! 

tlca econ6mica, incluyendo los fiscales y financieros, con el objeto de fome_! 



tar el desarrollo de su econom!a. Es por esto que en ·1985 el Ejecutivo Fed~

ral consideró el someter a la conslderaclón de la C~mara de Olputadcs del Ce!!, 

greso de la Unión una ley que permitiera regular el comercio exterior mexica

no de forma eficaz y de acuerdo a los requisitos que el comercio internaclo-

nal exige en esta época.• 

El 13 de enero de 1986, apareció publlcada en el Diario Ofi··· 

cial de la Federación "La Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constltu- • 

ción Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia rje Comercl•l Exte- • 

rior". 

Esta ley regula los aspectos mAs importantes del comercio ext! 

rior que son: 

a) Facultar al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o su

primir los Aranceles de importación o exportación, expedidos por el Congreso

de la Unión y para crear otros. 

b) Establecer los casos en que podr! restringirse 11 im~a·

ción y exportación de merca~clas. 

o 
c) Como enfrentar las practicas desleales al comercio interna-

clonal. 

Ademas la Ley crea la Comisión de Aranceles y Controles al Co-

•qeferencia: ::.~posfctdn de ~totfvos de la L~y Reglamentaria del artfcula'!J: Constftu·· 
ctonal en materia de comercio exterior. 



:;'.erclo Exterlo~, que tiene car&cter de Órgano colegiad~ del Ejecutl~o Federa.! 

para estudiar, proyect1r y proponer criterios generales y lu modlflcJlcones· 

que procedan en materia de Comercio Exterior.· 

El comport1111lento de la economra nacional condujo 1 la actull~ 

administración a la lnstrumentacl6n coordln1d1 de medldu de carActer flscll, 

cambhrlo, de guto pObllco y de comercio exterior con el objeto de corregir· 

los desequl l lbrlos ·internos y externos. 

, .. 
Entre lu medidas adoptadas en el comercio exterior se encuen• 

tri 11 de raclonallzacl6n de la proteccl6n; por ello fue necesario el substl· 

tulr 11 permiso previo de lmport1cl6n, por el ar1ncel, lo cual propició un •• 

ajuste de las tasas l:nposltlvas dentro de la tarife general de lmport1cl6n. 

Lo anterior propicia que 11 pl1nt1 Industrial del plfs corr1 • 

el peligro de verse afectada por cierto tipo de practicas comercl1l11 que st· 

conocen como •Prlctlcu Desl11l11 1 al comercio lntirn1clon1l, dentro de lu• 

cuales encontramos el "Dumping" y •11 Subvencl6n 1 la exportac16n" • Estu • 

prlctlcu dtsl•ales lmpllc1n una competencl1 deslguil de los productos 1xtr1!l 

Jeras con respecto de 11 produccl6n nacional, mediante proc1dlml1ntos de pre· 

clos 1rtlflclal1111nt1 reb1J1dos, etc. • 

Es por ello que la Ley ReglamÍntarla del articulo 131 Constlt!!, 

clona! en materia de comercio exterior prev11 la 11nera de reprimir esu pra.s, ; 

. tlcu 1 trav6s del lstableclmlento de cuotu compenutorlu en forma similar· 

•K1?1r1ncl11 Exposlc1dn de Motivos de 11 Ley R19hmenurt1 dtl Artfculo 1ll · 
Ccnstituctonal en Huerta de CC1111rclo Exterior. 

'' 
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a como se hace· en otros paises; estableciendo también que en caso de celebrar 

se convenios con otros estados y, por ende, consagrando mutua reclproc 1 dad, • 

dichas c~otas se fijarán hasta que se acredite la existencia del da~o por los 

~ productores de las mercanclas que afirmen este hecho, 

Dentro de la ley se señala que las cuotas ccmpensatorias ser.In 

apllcables independientementedel arancel que les corresponda a las mercanclas 

que se ven afectadas por prácticas desleales, por lo cual tienen un car4cter-

extraordinario ya que ~u finalidad es desalentar las importaciones de mer-

cJnc!as que ímpllq~en pr.!cticas desleales al comercio. • 

La determinación de la cuota compensatoria se deja para cada • 

caso concreto, a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial y podrán equl 

valer según sea el caso: 

a) Por la diferencia que haya entre el precio nonnal de venta

de las mer~anclas en el pals exportador y el dado por importación y, 

b) Por el monto del beneficio otorgado en el pals de origen o

de procedencia por concepto de estimulo, incentivo, subvenc!On a ayu~1 de - • 

cualquier clase para su exportación. 

••ta ley señala los casos en que la Importación de mercanclas se 

considera pr!ct!ca desleal de comercio Internacional. Seftala la base para la 

de.tetmt~Mi6n 'de las cuotas compensatorias, el derecho de los productores pa-

•Heterencía;'Le•1 Re9lamgnmfa del Artfculg 131 1e la roo¡tjt•u;140 pg!ttlc• de 
la¡ :$t3dOJ Unidp5 j·ftl;sic3pps .JQ 1pater;a rie rqmercfo exr~"''ºr~''op. cit. Oi$PO•• 
siciones Generales. 
•• [detn; Disposiciones Generales Articulo 2 

\ 



ra hacerlo y l·as defensas de los impcrtadores afe~tados con la misma. 

Por lo que toca a las reHricciones al comercio exterior, mis· 

mas que encuentran su fundamentación en el articulo 131 Constitucional, y que 

se habla venido aplicando en forma discrecional, asume una postura distinta· 

al ser aprobada esta ley, ya que en ella se encuentran establecidos con toda

claridad, los casos en que podrlan restringirse las operaciones tanto de lm-

portación como de exportación de merc?nclas. 

Con respecto a 1 as ex~crtaciones éstas se restringen entre o--

tros casos por: 

a) Asegurar el abasto de productos destinados al consumo b!sl· 

co de la población, o el abastecimiento de materias primas a la industria. 

b) Controlar los recursos naturales no renovables, de conform! 

dad con los requerimientos del mercado interno y las condiciones del mercado

Internacional. 

c) Dar cumpl !miento a tratados o convenios internacionales en· 

los que nuestro pals sea parte. 

d) Preservar las especies. 

e) Conservar los bienes de valor histórico, arqueológico o que 

~ 
.! tr Referencla:''I gy Rg~Jamgntarit del Artic;ula 131 Qe 1, Cgpsti~us:ién pglftic1 de los 
: :;5q?os Unidos Me•dcanos ~o n~atgria de cpr;:e .. ,.;g exteCJQC' Cap1tulo II 



~or alguna otra circunstancia se consideren valiosos. " 

Por lo que toca a las restricciones de lmportaclOn de mercan-· 

el as~ ést3s se e~tablecerAn entre otros por: • 

a) Corregir desequilibrios en la balanza comercial o de pagos, 

o porque sea conveniente a la econom!a nacional, o bien por disposiciones de

orden póbl ico. 

b) Dar cumplimiento a tratados o convenios Internacionales sui 

critcs por México. 

c) Por disposiciones de seguridad nacional, salud póbllca, sa

nidad fitopecuaria, etc. 

Las restricciones a la lmportac!On o exportaciOn las determln! 

r1 la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. quedando precisada asl la

competencia de esta dependencia del Ejecutivo Federal en esta materia. Cabe

aclararse que esta facultad que se le atribuye a la Secretarla de Comercio y

Fomento Industrial esta de acuerdo con lo establecido en la tey Sobre Atf'.lbu

clones del Ejecutivo Federal en Materia EconOmlca. 

Las restricciones que se Implanten en la clrculacl6n o transi

to por territorio nacional procedentes del extranjero y destinadas a otros pa! 

ses, las que se establecen por causa de salud pública, sanidad fltopecuarla,-

• Keierencia: 'Ley Reglamentaria del 'Articulo 131 dg la Coo1t1tycf4n pg!ftlq de 
195 gst3d95 yni!'.1Q$ Mexjcangs en ipatprh, dp comercjg o·cretior:' Cap1tu1o u•. 



conservación -0 aprovechamiento de especies, ser~n dict3das por la autoridad -

competente de acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, o por aquella a la que corresponde aplicar el dispositivo!~ 

gal dependiendo de la medida restrictiva de que se trate. 

En cuanto a sanciones aplicables por violación a esta ley se -

consideran dos aspectos: 

a) Cuando se cometa infracción a esta ley y esta infracción -

también este pr~vista dentro de la Ley Aduanera, se aplicara la sanción que -

para dicha infracción contemple esta última. 

b) ~uando sólo se comete infracción contra esta ley, la san- -

clón se determinara por la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, misma 

que deber! seguir lo señalado en la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Fed! 

ral en Materia Económica para imponerla y apl icaria. 

Respecto a la detenninación de cuotas compensatorias y de su • 

ap11cac16n, actos administrativos que corresponden, respectivamente, a la Se

cretarla de ·"merclo y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito PObllco, y

que se traducen en la detenninación de una cantidad a pagar y el cobro de la

misma, se remite al recurso admlnsltratlvo de revocación previsto en el Códl· 

go Fiscal de la Federación. 

"Keferencia:'\ey Reglamentaria del Artfcylo !JI De la coqg¿tyclón pq!ftka de 
los Estado$ Unidos Mgxicang¡ ·en materia dg c;gmprc1n exter1or¡ Cap\tulo lll. 



~es. 

:;::r~jr.o e~po~tar r.:ercanclas de ;;:anera temporal o defi~ltlva, inclusive a las 

:i:nas libres del pals: b) establecimiento de cupos m!ximos de mercanc!as de -

.,portaci6n o de Importación; e) determinación de cuotas compensatorias, pro-· 

:risionales y definitivas a la !:::portaclón de mercanclas que se realice en CO.!!, 

4ciones de prácticas desleales de comercio internacional y d) prchibición de 

::portación o e.,portación de rnerc3nclas. 

3.- Restricciones de la circulac!On del tránsito por el terrl

~r!o nacional de las mercanclas procedentes oe y destinadas al extranjero,

::r r3ZJnes de seguri~~d nacicnal, ée salud pública, de sanidad fitopecuarla-

·;ccnsernci6n o aprovechamiento ~e t:!pccies. 

Ei ejercicio de las facultades que se otorgan al Ejecutivo F'e

tral se llevara a cabo por conducto de la ~ecretar!a de Comercio y fomento -

tdustrial, excepto en el caso de la facultad arancelaria en que también in-

Jrvendra, para el refrendo correspondiente, el Secretario de Hacienda y cre

·cto ?úbl ico, as! como en el caso de las restricciones relacionadas con la -

crculaclón o transito de mercanclas extranjeras por el territorio nacional • 

te quedan a cargo de la autoridad competente en cada caso. 

Se eleva a rango de ley la existencia y funcionamiento de la • 

l'alsl6n Arancelaria y Controles al Comercio Exterior como órgano de consulta 

111 Ejecutivo Federal para estudiar, proyectar y proponer criterios generales 

1las modificaciones que procedan en materia de comercio exterior y se facul

UI Ejecutivo Federal para reglamenta!!_a Integración y funcionamiento de la 

~qdf~renc11:\'Ley í\e?iamentaru 11,1 ~r~fcylo 131 Cgn$titycign4l ~n '"'''eria da 
.-::-e'"' ov••rl:1r;Cap1tulo ?ri:r.ero ;isposiciones Generales Articulo;¡ Fracc. ¡;¡ 
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misma. 

Por lo que hace a las restricciones consistentes en el establ! 

- c!raiento de permisos para exportar, se establece que dicho requisito sólo po

drA ordenarse en los siguientes casos: al para asegurar el abasto de produc-

tos destinados al consumo b!sico de la población y el abastecimiento de mate

rias primas a las industrias, as! cerno regular o controlar recursos naturales 

no renovables; b) para dar cumplimiento a tratados o convenios internaclona-

les; c 1 cuando ~ea necesario asegurar que las operaciones de comercialización 

iílti:rnaclonal se realicen conforme a los procedimientos de exportación Insti

tuidos por ley o por el Ejecutivo Federal; d) cuando se trate de preservar la 

fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o asegurar la conservación

º aprovec~Jmiento de especies; e) cuando se requiera conservar los bienes de-

valor histórico, artlstico, aqueol6gico o valiosos por cualquier otra cir- -

cunstancia; y fJ cuando sean necesarias conforme a disposiciones de seguridad 

nacional, salud pública, sanidad fitopecuarla o cualquier otra disposición de 

orden público. 

Por lo que hace a las restricciones consistentes en el establ!, 

cimiento de permisos previos para importar, se establece que dicho requlslto

sólo podrA ordenarse en los siguientes casos: a) cuando se requiera de modo • 

temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial o de pagos; b) 

cuando as! lo requieran las condiciones de la econom!a nacional o disposicio

nes de orden públ leo; c) para dar cumplimiento a tratados o convenios intern! 

clonales: d) como contramedlda a las restricciones a exportaciones mexicanas-

• nefmncia:'' e•1 "ºglamentaria del articulo 13\ Constitycigg~J ~~ ~fü~~e 1e 
Cgmorcja •xt•riar; Capitulo 11 Restricciones a~ expor ac10 eíF ! il 
articula 4, • 
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iplicadas unilateralmente por terceros paises¡ e) cu3ndo sean necesarias para 

impedir la concurrencia al mercado Interno de mercanc!as en condiciones que • 

impliquen prActicas desleales de comercio internacional; f) cuando la tmport! 

ción de una mercancla crezca a un ritmo tal y bajo condiciones que causen o

affienacen causar un1.serio da~o a los productores nacic.1ales¡ y, ~) cuando sean 

necesarias para dar cumpl imineto a disposiciones sobre seguridad nacional, S! 

lud pública, sanidad fltopecuaria o cualquier otro requerimiento de orden pú· 

bl leo! 

En el capitulo dedicado a las pdctic~s cesleoles de comercio· 

internacional se define lo que Internacionalmente se conoce como dumping, as! 

como los subsidios a la exportación, que son las dos únicas operaciones que • 

la ley considera como prktlcas desleales de comercio Internacional. Se def.!. 

ne el dumping cerno la importación de mercanclas a un precio menor al campar! 

ble de mercanc!as Idénticas o similares destinadas al consumo en el pals de • 

origen o de procedencia y se considera que existe subsidio a la exportación • 

cuando las mercanclas han recibido en el pals de ori>en o de procedencia, de· 

manera directa o indirecta, estimules, Incentivos, primas, subvenciones o ªY.!l. 

das de cualquier clase para su exportación, salvo que se trate de prActtcas • 

aceptadas Internacionalmente. (4) 

De manera general se establece que cuando la Secretarla de Co· 

merclo y Fomento Industrial constate, de oficio o•petlclón de parte, la exi! 

tencla de cualquiera de las prActicas desleales definidas en la ley, procede· 

ra a determl nar 1 a cuota compensatoria que corresponda y que en todo caso de· 
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bed ser igual· a 13 diferencia de precios en el caso de dumping o al monto -

del subsidio recibido en este último caso. 

Para la determinación de cuotas compensatorias que no se hagan 

ée oficio, se establece un procedimiento administrativo que se inicia con una 

solicitud que podr~n presentar los productores de mercanclas idénticas o si:nJ.. 

lares a aquéllas cuya investigación se pretenda, siempre y cuando por s! mis

mas o agrupadJS representen cu.10do menos el 251 de la producción nacional de

dichas :iercanc!as. También se les otorga el derecho a solicitar el !nielo de 

una investigación a las organizaciones de productores legalmente constituidas. 

Con la solicitud de productores deberAn acompañar información y 1ocu:nentacl6n 

~uf! e! ente que permita a la autor! dad establecer, cuando menos presuntat 1 va-

ir.ente, la existencia de del dano. ¡5¡ 

!nielando el procedimiento administrativo sobre lnvest!gaci6n

de practicas desleales de comercio Internacional, la Secretarla de Comercio y 

Fomento Industrial dictar~ una resolución provisional a más tardar al qulnto

d!a Mbll de haber recibido la solicitud. En dicha resolución podr& estable

cer, con caracter de provl siena 1, la cuota ccmpensatorl a que considere proce

dentP., y autorizará que mediante garant!a d•!l interés fiscal, se importen las 

mercanclas afectadas sin el pago de la misma. (S¡ 

A los treinta dlas de haberse dictado la resolución provlsio-

nal, la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial deber! revisarla y confl.!: 

maria o modificarla, seg6n proceda y, en su caso, contlnuar3 con el procedl·· 

'.~) l.!1.~!!H Articulo JO 
,6) ~; Articulo 11 
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r.ilento administrativo que debera concluir en un plazo de seis me~es al térml· 

r.o del cual, una vez escuchada la opiniOn de la CcmisiOn de Aranceles y Ccn·· 

troles al Comercio Exterior, as! como los argumentos y defensas de las partes ... 
involucradas, dictara la resoluciOn definitiva que proceda. Si la cuota com-

pensatoriJ detenninada provisionJlmente f>Jere confirmada en la resolución de· 

finitiva, se mandar~n hacer efectivas las fianzas que ;e hubieren exhibido¡ -

por el contrario, si la resolución definitiva reduce o considera improcedente 

la cuota ccmpensatoria establecida provisionalmente se procedera a cancelar • 

las fianzas y, en su caso, a devolver a los importadores las cantidades que • 

hubieren pagado en exceso. {7¡ 

Se autoriza al Ejecutivo Federal a convenir con sus similares

de otros estados sobre lo que se conoce internacionalmente cerno "Prueba de D! 

ño" y se establece que en estos casos, siempre y cuando para resolver cuesti~ 

nes similares en aquellos paises exista reciprocidad respecto de las mercan·· 

clas que se exportan desde nuestro pals, sOlo se determinaran cuotas compens! 

torias cuando, ademh de la existencia de las practicas previstas en la ley,. 

se acredite feaclente:nente, por quienes soliciten la aplfcac16n de dichas cu~ 

tJs, que a causa de la importaclOn de mercanc!as en tales condiciones se cau

sa o se amenaza causar daño a la producciOn nacional o se o~stacullza el est! 

blecimiento de industrias. (8J 

Se establecen algunos elementos que la autoridad debera consi· 

derar en la investigaciOn sobre daño que lleve a cabo. Entre ellos, se en- • 

cuentran los siguientes: el volumen de las mercanclas objeto de practicas de.!_ 

: (1) Wm¡ Pp. ardculo 12: 
; (8J .l..Wl; rp. artfculo 14 
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leales ce ccrnercto tnternactonal; los efectos sobre los. precios in,ernos e~· 

mercanc!as idénticas o similares y el efecto sobre los productores de las mi! 

mas mercanc!as. 

Con el objeto d,e evitar triangulación y evasión ce la aplica-· 

ción de la c~ota comperisatorta, ;e estable:e que los ir.:portadores de :nercan-· 

c!as idénticas o similares a &quellaspor las que deba pa~arse una cuota ccm-

pensatoria, deberfo <Creditar el origen de las mismas en la aduana por donde· 

las introduzcan al pals, mediante la presentación a;;l certificado de ori~en • 

•orrP.;;ond 1 ente, 

T¿mbién se establecen las condiciones y los supuestos q~e de·· 

terminaran la suspensión de las cuot~s ccmpensatorias. Entre ellos, cabe me!!. 

clonar los siguientes: cuando ie modifiquen los precios de las mercanclas im

portadas el !minando el dumping; cuando se el imlnen las causas que dan lugar • 

a que el precio de las mercanclas importadas resulte subsidiado o subvencton.! 

do; cuandq los exportadores de las mercanclas enviadas a :.léxico se obl lguen, • 

con la Intervención de sus gobiernos, a limitar sus exportaciones a las cantl 

dades que se convenga o cuando se adopten acciones cuyos efectos el !minen las 

prActtcas desleales correspondientes. (~) 

Se otorgan a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, • 

en el capitulo que se denomina "Inspección y vigilancia, sanciones y recursos 

adminsltratlvos", facultades para sancionar las infracciones a la ley que no

lo sean también a la ley aduanera, ya que en este supuesto se aplicara esta • 
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ilti.r.a; .1s! mismo, se le faculta para tramitar y resolver las !mpugnacicnes a!!_ 

1in!strd:lvas que los afectados llegaran a preguntar. 

., 
~e consideran infracciones a la Ley de Comercio Exterior; 

,) proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos pa

·3 obtener permisos de importación de mercanc!as, para pedir o eludir 14 apli

Jcitn C·ll régimen de cuotas compensatorias o para cualquier otro tr~mite reti 

ionado con lo dispuesto en la propia ley; b) destinar la mercanc!a o bienes • 

:i~orta~·~s a fln distlnto para el cual se autorizó en el permiso de imp2E.,ta· -

·ifn, ::tJs infracciones seran sancionadas por la autoridad acministrativa ,_ 

:en .~•Jltl hasta por el valor de la r.iercanc!a importJda o exportada, o a faltl· 

'~éste, hista por el importe del valor de la mercanc!a anotada en el permiso

Jrrespondiente. En los demás casos ta sanción podra ascender a la cantidad • 

.quivalente al lmporte de 5 veces et salario m!nimo general anual para el Ols· 

'.rito Feceral, correspondiente al año en que se cometa la infracción; En todo 

:JSo para la determinac!On de sanciones económicas la autoridad adm!nsitrativa 

eber& temar en cuenta ta importancia económica de la empresa Infractora, el • 

', ~neficio obtenido o, en su caso, el perjuicio que causó en. forma directa o !!!, 

directa a iddustrlales o comerciantes. (lU) 

Para el ejercicio de las funciones, vigilancia e !mposlclOn de

·:incicnes, la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial se ce~ir& a las dls

J'Osiciones establecidas en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en 

l'Jterla Económica que ya preveén los términos ajustados a derecho que deben 

11Jrmar la actuación de la autoridad en esta materia. (tll 

1 ~ll¡ ~; t:ap!tulo l II articulo 20al 22 
(~l) .J.1.¡¡¡¡; Capitulo !U Artfculo 23 
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·~e declara ¡;roc•.:ente el recurso administrativo de re'locac!6n • 

pre•1Jsto en el COdlgo fiscal ce la Federación cuando los importadores ce las • 

mercanclas sujetas a cuota compensatoria deflniÚvas, consideren que Ja mlsr.:a

debe cancelarse o modificarse. Contra la resoluciOn que dicte la autoridad aE_ 

mlnlstrativa resolviendo el recuras de revocación procedera el juicio ante e.1-

Tribunal Fiscal de la FederaciOn en los términos del Código mencl:nado. (13) 

Por otra parte, las resoluciones de la Secretarla de Ccmercio

Y Fcmento Industrial por las que se impongan sanciones, ¡;ocr!n ser recurridas

ad11inistrativamente pJr quienes resulten afectados, acudiendo ante el superior 

jer!rquico de la dutorid.;d que les hubiere impuesto la sanción, ~entro éel ~é!. 

mino de 5 dlas Mbiles siguientes a la fecha en que se les modifique la resol.Y_ 

ci6n recurrida. \ :~¡ 

En los articulas transitorios de la Ley de Comercio Exterior se 

ordena la abrogaclOn de la Ley Reglamentaria del Parrafo Segundo del Artlculo-

131 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, asl como la • 

derogación de los articulas 9 y 10 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo

Federal enmaterta·Econ6mica y las demh disposiciones que se apongan a las es

tablecidas por la Ley de Comercio Exterior. El objeto de esta dispos!clOn es

e! de evitar que existan disposiciones jurld!cas que se relacionen con el mis

mo tema y que pudieran resultar contradictorias. 

Se dispone por Oltlmo que en tanto se expidan las disposiciones 

reglamentarlas de la ley, segulran en vigor el Reglamento sobre Permiso de 1.m-

( lJ) Wi¡¡; Artículos 24 Captiulo !ll 
•,14) l:!.e:II; artfculos 25,al 29 Capítuio i!I. 



portaci6n y Exportación de Mercanclas Sujetas a Restricciones; el Decreto que

crea la Comis!On de Aranceles y Controles al Cooiercio Exterior y las dem~s di~ 

posiciones e.xpedidas con anterioridad en todo lo que no se le opongan a la Ley. 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
(ANTECEDENTES) 

JURIDICOS 

ecm:01mos 

•I 

Ley de Monopol los 1934 

Ley sobre Atribuciones 1950 

Ley Regla:r.entaria del Segundo Pa 
rrafo del articulo 131 Constitu:" 
clona! 1950 

Racional izaciOn de la Protecc!On 

Forr.ento de 1 as Exportac 1 ones 

Franjas Fronterizas y Zonas Libres 

Negociaciones Económicas Internas 

Refer.:ncia; Ley Reglamentaria del articulo l~l Constitucional en materia de comercio 
exterior mexicano. 
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LEY DE 
COMrnc10 EXTERIOR 

(Estructura) 

OOJETIVOS 
Art. 19 

MEDIOS 
(Se faculta ·al 
Eject. Fed.) 
Art. 19 

-Hegular y promover él co111c:1·cio exterior 
-Regular y promover 1.1 ecunom!a úel pa!s 

-Regular y promover la estalli 1 !dad de la 
producción nocional 

-Heallzar cualquier propósito similar ~n 
beneficio J,el pa!s 

ARAllCELES 

MEDIDAS DE REGULA
CIOfl O RESTRICCIO
tlES 

CIRCULACIOU 
o 

TRANSITO 

-Aumentar, disminuir o suprimir cuotas 
-Crear cuot~s 

-llo et! scrimlnac!6n 

-Permiso:. previos 

-Cupos max imos 

-CuotcJS compensatoricJs 

-Proliiblción 

-Seguridad naclona 1 
-Salud pGblica 

-Sanidad fitopecuaria 

1 \ 

-Conservación o ilprovechamiento ue especies 



EXPORTACION 
(Art. 4R) 

A R A 11 C E L E S 

MEDIDAS O REGU· 
LACIOll O RESTílJC 
CJOllES -

C lRCULAC 1014 O 
TRAllSITO 

-U l.iLuldr tJcl Ejecutivo Fed~rcl mediante 
decreto 

-Acuerdos o resoluciones que expida la SECOFI 
-Escuchando la opinión de la CACCE para cuGlas 
cornpc11satorlas y prohllllciones 

11 
'1 

·A petición de la autoridad competente cuando s~ 
trate de seguridad nacional, salud pública, s11-
11ldad fltopecuaria y aprovechamiento de espccit:s. 

-Por ord~n de la dependt:ncla competente confanuc a 
1 a ley. 

1. Para asegurar el abas to de productos dest l nades al consumo ll~s i ,J de 
la población, el abastecimiento de materias primas a las Industrias 
o regular o controlar recursos naturales no renovables, de conformi
dad con las necesidades del mercado Interno y las condiciones J.::I ·
mercado Internacional. 

11. Para dar curnpl imiento a tratados o convenios lnternaclonalef. suscri
tos por M~xico. 

111. Cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comercial iz•· -
ción Internacional se real Icen conforme a los procedimientos d.: ex· 
portaclón instituidos por Ley o por el [jecutlvo Federal. 

IV. Cuando se trata ele preservar la fauna y la flora en riesgo o lh:I i•Jro 
de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento ele .;spe 
eles. -

V. Cuando se requiera c~ns~rvarlos bienes de valor hlstóric·o: arllHico, 
arqueológico o valioso por cualquier otra circunstancia. 

VI. Cuando sean necesarias conforme a disposiciones sobre seguridad 11a-
cional, salud pGbllca, sanidad fltopecuaria o cualquiera otra dispo
sición o requerimiento de orden pGbl leo. 



POLITICA OE 
COMERCIO EXTERIOR 
(Arts. 4ª y 5ª) 

IMPORTACIOll 
(Art. 51) 

1 1 

1 • -·~ ''"Cllld:. '"'? rf ~rd; ' lilO .emr J µ. cor .... r (_ .... qui. .... 'ICiS -.u 

ta ba 1 anzo come re i J 1 o de pagos. 
11. Cuando as! lo r~q11it:rJ11 las conJiciones de 11 econom!a nacional o -

disposiciones de orden público o de interés social. 
111. Para dar curnrlirniento a tratados o convenios futernaclonales su~critos 

por México. 
IV. Como contramcdida a las restricciones a exportaciones mexicanas apli 

cadas unilateralmente por terceros paises, salvo lo previsto en trJ:
tados o convenios ~uscritos por México. 

v. Cuando sea necesario impedir fa concurrencia al mercado Interno de -
mercanclas en condiciones que impliquen practicas desleales de conwr 
clo Internacional. · · -

VI. Cuando el volumen d~ importaciones de una mercancla crezca a un ri L
mo tal y bajo condiciones que causen o amenacen causar un serio dailo 
a los productores nacionales de mercanc las s !mil ares. 

VII. Cuando sean necesarias para dar cumpl !miento a disposiciones sobre -
seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o cuafquier
otro requerimiento de orden p6bl leo. 
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ARTICULO 131 COl/STITUCIOllAL 

PRIMER PARRAFO 

E; facultad privativa de la Federa
ción gravar las mercanclas que se -
Lnporten o exporten, o que pasen de 
transito por el territorio nacional, 
csl como reglamentar en todo tiempo 
y aGn prohibir, por motivo de segu-
ridad o de pollcla, la circulación
"~ el interior de la RepGbl lea de -
'.JdJ clase de eiectos, cualquiera -
~~e sea su procedencia; ~ero sin -
•;ue la :ni sma Federoci6n pueda esta
blecer, ni dictar, en el Distrito -
Federal, Jos Impuestos y leyes que
e.<presan las fracciones VI y VII 
del Articulo 117. 

Rohde and lla 1 s 
"Conferencia sobre el GATT", 
México, 1986. 

SEGUNDO PARRAFO ( 1950) 

El Ejecutivo podr4 ser facultado -
por el Congreso de.la Unión para -
aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exporta-
cl611 e Importación expedidas por -
el propio Congreso, y para crear • 
otras, as! como para restringir y
para prohibir las Importaciones, -
las exportaciones y el tr4nsi to de 
productos, articules y efectos,.·
cuando lo estime urgente, a fin de 
regular el comercio exterior, la! 
conomla del pa!s, la estabil ldad ·• 
de la producción nacional o de re! 
llzar cualquier otro propósito en
beneficio del pals. El propio EJ! 
cutivo, al enviar al Congreso el • 
presupuesto fiscal de cada a~o. s!1_ 
meter! a a su aprobac l ón e 1 uso que 
hubiese hecho de la facultad conc! 
dlda. 
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PRACTICAS DESLEALES AL COMERCIO EXTERIOR 

~ 
lmportaci6n de mercancfasa un precio 

menor al comparable de mercanclas l 
dénticas o slmi lares destinadas al· 
consumo en el pals de origen o pro
cedencia. 

En caso de fai ta de precio compara-· 
ble o porq~e no es repre~entatlvo. 

-:·tenor al precio cci::p.;rable más al-
to ce e.<portJc1en de ri:ercanclas i· 
.:~nticJs o ~1::nlúes r~:;iitiéas ce! 
pa(s de ori~en o procedencia a O·· 

tres pahes. 

-Menor al resultado de sumar el 'º! 
to de producción en el pals de orl 

_gen, un márgen razonable por utlll 
dad y los gastos de transportación 
y venta. 

SUBVEtlCIONES 

La importación de mercanchs que en 
el pals de origen o de procedencia
hubieren sido objeto directa o lndl 
rectamente, de estimules, lncentl-
vos, primas 1. subvenciones o ayudas
de cualquier clase para su exporta
ción, salvo que se trate de practi
cas aceptadas Internacionalmente, 



Facultar al Ejecutivo 
Federal para aumentar, 
disminuir, suprimir -
!os aranceles, expedl 
dos por el propio Coñ 
greso. -

Establecer los casos 
en que podra restrln 
girse la tmportacl6n 
o exportac ton de ,;,~r 
canelas. -

2QO. 

OBJETIVOS OE LA LEY REGLAMENTÑ¡IA 

LEY 

1 

Enfrentar las pr4ctlcas 
desleales al Comercio 
Exterior. 

Crear la Comisión de -
Aranceles y controles
al Comercio Exterior. 
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SUPUESTOS DE APLICACIOU DE RESTRICCIOllES 

A LA EXPORTACION 

-Abasto Interno. 

·Recursos naturales no renovables. 

-cumpl !miento de tratados o conve-
nios Internacionales. 

-Cumpl !miento de procedimientos de· 
comerclallzaclOn Internacional ln! 
tituldos por ley o por el Ejecutl
·10 Federa l. 

-Conservación de flora, fauna y es
pecies. 

-ConservaciOn de bienes histOricos, 
art!sticos y arqueolOgicos. 

-Razones de seguridad nacional, sa
lud pública, sanidad fltosanitarl<1. 

,, 

A LA IMPORTACION 

-Corregir desequl l lbrio en la bala!!. 
za ccmerclal o de pagos. 

-Cuando lo requieran las condlclo-
nes económicas del pals, dlspcsi-
clones de orden pObllco o Interés
social. 

-Cumpl !miento de tratados Interna-
clona les. 

-Contramedlda o restricciones lm- -
puestas por otros paises a export! 
clones mexicanas. 

-Combatir practicas desl~ol1i:. oi ·c~ 
merclo exterior.· 

-Evl tar dano serlo a la producclOn
naclonal por el Incremento deexpor 
tac Iones (salvaguarda). 

-Seguridad nacional, salud pObllca
o sanidad fl tosan! tarla. 



Permt so 
previo 

Cupos rn.!x irnos 
(cuotas) 

Cuotas 
cornpensatori as 

CLASES DE RESTRICCIOllES 

Restricción al 
transito o clrcula

clOn 

Prohibición de 
lmprotaclOn o 

exportac iOn 

302. 

·• 



• oeJmvo 

Reprimir, dlsua
dl r o desalentar 
importaciones 
que lmpl lquen 
pr6ctlcas deslea 
les de comerclo7 

SUJETOS 

Personas flsicas 
o morales que In 
troduzcan mercañ 
e las al terrl to:' 
rlo nacional en 
condiciones de 
pr~ctlcas deslea 
les al comercio
Internacional, 

303. 

ELEMENTOS DE LA CUOTA COMl'[tlSAlOlllA 

OOJETO 

Importa e i ón de 
mercanc!as. 

OASE lASA AUTORIDADES 

Monto del dum- 1001 nilsta por di 1. SECOFI 
ping y monto Je! ches montos, - (determinación). 
subsidio. 

2. S,11,C,P. 
(apl lcaclOn), 
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ELEMENTOS PMll LI\ DETEllMlllllCIOU llU. UllílO 

ELEMENTO 

1. El volumen de importdciones de la mercancla objeto de in
vestigación, 

2. El efecto que sobre los precios de productos Idénticos a
similares en el mercado Interno, causa o pueda causar ia
importación de la mercancla en condiciones de prkticas -
desleales. 

3, El efecto causado o que pueda causarse sobre los producto 
res nacionales. -

OllJETO 

Determinar si ha habido un aumento consi
derable de las mismas, en relación con la 
producción o el consumo interno del pals. 

Determinar si la mercancla importada se -
vende en e 1 mercado interno a un precio -
considerablemente inferior di de los pro
ductos nacionales o bien si el efecto es
hacer bajar los precios anormalmente o im 
pedir en la misma medida el alza razona-:' 
ble que en otro caso se hubiera producido. 

Considerar todos los factores o Indices e 
conómicos que influyan en la producción y 
ventas, tales como: 
-Disminución apreciada y potencial de pro 
duetos y ventas. -

-Participación en el mercado. 
-Rendimiento de las inversiones. 
-Uti lizaclón de capacidad instalada. 
-Factores que incidan negativamente en -
precios, empleo, salarios, crecimiento: 
inversión, etc. 



denuncia 

PROCEOIHlENTO PRACTICAS llESLlAL[S Y CUOJ'AS COHl'ENS11;:::1AS 

recibida 
de 

conforml 
dad -

resolu
ción 

5 dlas provisio-
lia!iiíeS na 1 

resolu
ción 

30ll[as ? 
ll~Tlcs 

6 meses 

sol lcl
tud de 
modlflc. 

! 1 

105. 

resol uc 1 On de 
flnltlva. -

sollcl
tud de 
decla
rat. de 
cesación 

.•. 

recurso 
de 

r~VOCdC. 

juicio de 1 
nulidad 

1 

1 

¡ 



PRESENTACION OE DEllUllCIA 

OEl/UllC !A. 

1. Hombre de prcmovente y representante. 

2. Actividad principal. 
-Si es Organización, número de miembros. 
-Participación porcentual en relación con la producción nacional.* 

3, Descripción de la mercancla. 
-Ccmparar ca 1 i dad de producto importado en rel ac i6n con producto nac lona 1. 
-'lolumen que pretende importarse. 

4, !lombre y dorniel 1 lo de importaciones • 
• ::úmero de operaciones. 

5. ?ils de orii;en o procedencia 
-::c::ibre de 1 os e.~portadores. 
-:·•anta del dumping o del subsidio. 

6. Hechos que hagan presumible la existencia de la prktica desleal. 

7. Elementos que prueben que a causa de las importaciones se da~a la produc--
ción nacional. · 

8.- Consecuencia de no aportar datos o pruebas solicitadas. 



Resolución provisio
nal, 
ri es procedente de· 
termina la cuota com 
pensatorla. -

-Ordena contlnlfe In·· 
vestlgacl6n adminis
trativa. 

-Exige pago o garan·
tla. 

1 
D.O. 

30 di as 
hAblles 

Con base en la Información de que 
disponga la SECOFl si de ella se 
deriva la existencia de la practi 
ca desleal. -

RESOLUClotlES [fj El l'llOCWIHIUllO 

Resolución 
Confirma, modifica o 
revoca 1 a cuota com·· 
pensatori a. 

o.o. 

6 meses. 

Tomando en cuenta lo aportado por los 
Importadores, los productores y el re 
sultddo de la Investigación de la - :
SECOFl •. 

307. 

Resolución Definitiva 
Confl rma, mod 1 f1"Ca() 
revo:e 1 a cuota com-
pensatorl a, 

o.o. 

li 

Con base en las pruebas que hublc 
ren aportado los productores, ¡m:
portadores y los elementos q'ue la 
SECOFI hubiere olltenldo. 
(Previa opinión de la Comisión de 
Aranceles y Controles al Comercio 
Exterior). 

1 1 



HODlfJCACION, CAflCELAC, REVOCACJON Y NUL!UAIJ U( UllA ll[SOLUCJON OlFINJTIVA 

Solicitud de 
modiflcaciOn 

Hodlficara 

Cuando se pruebe 1 a mod lfi cae 16n 
en la relación de precios o de 
la subvención. 

Reso!u'q'.ln definitiva 
que de ter.ni na cuota 
compensatorl a. 

Solicitud de 
declaratoria 
de cesación 

Suspendera 

Cuando el exp. ext. o el gobierno de 
su pals: 
1. Modifiquen sus precios eliminando 

causas que motivaron la cuota. 
2. El imlnen completamente causas que 

dan lugar a que el precio de expor 
tacl6n resulte un precio subsidia':" 
do. Juicio de 

J. Se obllguen ante la SECOFl, con la Nulidad 
Intervención del gobierno de su --
pals, a 1 imitar sus ex¡iortac i enes 
~g~iM~~~~º· en las cantidades --

4. Acciones di~tintas cuyo~ er~clos -
sean equlva1entes, a criterio de -
SEC:ll'l. 

Recur~o de 
renovación 

Revocara 

Anulara 

1 l 
3U8. 

. . 

1 
1 

-C~a;o-el ln:i 
portadJr des/ 
vlrtúe la v'dt 
1 idez de la:¡ 
resolución ¡ 

l 
.. • i _______ ! 

¡ 
Cuando el 1111¡ 
portador dC!-i 
muestre la ¡1 
legal ldad de.

1
1 

la resoluci6
1 dictada al ri 

curso. ¡ 

l 
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P~OCEDIMIENTOS GEllERALES COllTRA PRACTICAS :,DESLEALES 

DEllUllCIA 
PRESEllTADA 

RECISIR DE 
COllFORMIDAO 

RESOLUC ICll 
PROfü!OliAL 
DIARIO OFICIAL 

REVISION DE 
LA RESOLUC ION 
PROV 1 S IOflAL 

AIHIPROYECTO 
A CACCE Y 
PROYECTO AL 
C. PRESIDENTE 

En la Ley de Comercio Exterior, as! como en el Reglamente), 
se señalan los términos en que deben ser presentadas. 

Si es obscura e Incompleta, se da un plazo no mayor de 20 
dlas (prorrogable sólo una vez) para aclararla; en caso • 
de no hacerse se tendr4 por abandonada. SECOF 1 puede • 
seguir de oficio la Investigación. 

En el la se establece si se apl lea cuota c~rnpensatoria o • 
no. Si es procedente, se establece el monto; si no es •• 
procedente se continúa la Investigación, o bien se decla- ~ 

ra improcedente la denuncia cuando SECOFI considere que • 
no existe pr!ctlca desleal. 

Se confirma modifica o revoca con base en pruebas aporta· 
das oor las partes interesadas jurfdlcamente; se cobra O• 

se devuelve diferencia o garantfa fiscal cuando proceda. 

Se envfa a CACCE para opinión y con base en ella se elab~ 
ra proyecto conteniendo la prueba de da~o Inclusive: se -
envfa proyecto al Ejecutivo para su aprobación. 

:::! 
m 
~ 
; 
"' 
n
i 
;:: 
;: 
d ., 
; 
"' 



RESOLUCION 
DEFINITIVA 
DIARIO OFICIAL 

ºREVISIDrl 
PERIOOICA 

" Se estable~en las referencias pertinentes, el monto 
de la cuota c·~pensatoria definitiva que se aplica
ra y el tiempo y los términos en que se har!. 

En caso de cesar la practica desleal, se deja de a· 
pllcar la cuota ccmpensatorla; SECOFI podr! lnstau· 
rarla ce nueva cuenta, en caso de reincidencia. 

.. .,., _,.., 
<n 
Q~ 
OVI 

"'º 
"'"" "'º < 3: cnz ,,._ 
nvi _ _, 
Q :o 
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OE LA RECEPCION DE LA DENUNCIA AL INICIO 
OE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 
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DE LA INVESTIGACION SEGUIDA DE OFICIO 

A 

SECOFI tm11t 
rt1oluciOn dt que 
inic11r• di oficio 
un11nv111ig1c16n 

Se convoca a 
interlHdOI Olfl 
aponu pruebas 
por HCrl10 

St dtcl11a Iniciada 
la lnvt1t19aciOn 
1dmlnlttratlvL 
Sa publica D. Oficial 

" 3 

11 Se pubhc1 
en 011110 Ot1c11I 
(con monio. 11c.) 

St contlnú1 
con inv111191ciOn 
1dm1n1ttra11v1 
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DE LA RESOLUCION DEFINITIVA 
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REGLAHEITTD cmrrRA PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federac!On, el 25 de no- • ,, 
viembre de 1986. 

Oe conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 es

e! Programa de Fomento Industria! de Comercio Exterior 1984-1988, los cuales -

han asegurado al Comercio Exterior un papel prioritario, es la estrategia del· 

desarrollo econtm!co del pals, el gobierno de la república decreto la ley re-· 

g!arnentar!a del articulo 131 de la ConstltuciOn Pollt!ca de los Estados Unidos. 

:·!exicanos en materia de comercio exterior, la cual aparec!O publicada en el •• 

Diario Oficial de la FederaciOn del 13 de enero de 1986; y establece las bases 

jurldicas fundamentales que permiten al gobierno enfrentar ciertos fenOmenos • 

del Comercio Internacional, como el Dumping o las Subvenciones; conocidos co-· 

n!Dnmente como pr!ct!cas desleales de comercio internacional y al mismo tiempo

se protege adecuadamente a la planta productora nacional que se ve afectada ·

por los m! smos. 

la ley Reglamentarla del Articulo 131 Const! tuc!onal en Materia 

d¿ Comercio, faculta al Ejectuvo a determinar y e~pedlr cuotas compensatorias 

a !as mercanclas extranjeras que se importen o pretendan Importarse a nuestro

pis, en condiciones de pr!ct!cas desleales do! Comercio Internacional. Dichas 

cuotas se e•tablecen, y se aplicaran después de realizada una lnvest!gaclOn S! 

bre pr!ctlcas desleales de Comercio Internacional, la cual permitir! determl·· 

nJr su e~!stencla. El monto de la cuota que a cada caso especifico debe apl!· 



carse, requiere éel desahogo de su procedimiento administrativo que Involucra· . " 
a productores nacionales, Importadores, exportadores extranjeros y gobiernos • 

de paises con los que México sostiene relaciones ccmerclales. 

Sin embargo para poder dar cumpl imlento a las disposiciones de· 

la Ley de Comercio Exterior, es necesario el definir algunos conceptos que se· 

utilizan en la propia ley y establece cuales son a que 11 as n:oda 1 idades 

plazos, términos, situaciones generales y especificas, procedimientos, recep·· 

ciOn y despacho de pruebas,' determinaciOn provisional y definitivas de cuotas

c::n¡:;nsatorlas, proce~lmientos para la determlnaciOn de la existencil del dano 

a la Planta Productiva Nacional o amenaza de que éste se ocasione: el r.:onto de 

la cuota ccrnpensatcria cuando ésta deba apl lcarse, es sobre la forma y térml-· 

nos en que puede concluirse una investigaclOn sobre prActicas desleales de Co

m~rcio Internacional. (IS) 

Por todo lo anterior, el Ejecutivo decreto el reglamento contra 

pr!ct!cas desleales de Comercio Internacional, el cual pasaré a analizar brev! 

mente. 

Hemos considerado Importante ,.el analizar solamente los capitules 11, 111, IV· 

y V del Reglamento, ya que todos los dem!~ quedan explicados en los cuadros ant! 

rlores. 

El Reglamento consta de 7 capitules: 

\15) ~onsiderándos del Reglamento contra pr.fctfcas desleales de comercio lntern1-
cfonal, publicada en el Otario oficial de la Federacidn del 25 de Noviembre de 
1986. 



·Capitulo 1 Definiciones 

Capitulo 11 Determinación de Dumping 

Capitulo 111 Determinación de Subvención 

Capitulo IV De la Cuota Compensatoria 

Capitulo V Prueba de Daño 

31 t. 

Capitulo VI De la Investigación sobre PrActlcas Desleales de -
Comercio Internacional 

Capitulo VII Conclusión de la Investigación. 

Determinación de Dumping: 

El articulo 1 I señala que, para determinar el Dumping, la - - • 

SECOFI campar! el valor normal de la mercancla extranjera con el precio a que

dicha mercancla se Importe al mercado mexicano. 

Se considerar! como valor normal de una mercancla: 

1) El precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 

normales de una mercancfa Idéntica o similar de~tlnada al consumo en el pals • 

de origen, (16) 

2) Cuando no se realicen ventas de mercanclas Idénticas o simi

lares en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado Interior • 

del pals de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación vUlda,

se considerar! como valor normal: • 

l 16 ¡' Reg ! amento cqntra practl cas des! eal es de comercio Internaclona J ¡" Capftul o 
II Detenninac16n del dumping; Artfculo 2. 
fl' Referencia:\RP9Jamento cpntra pr4ctic:as desleales .:ig rgmerrig intgcníli;1gnal" 
cJpitulo II. 
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a) el ,precio comparable mas alto para" lo exportación de una· 

mercancla idéntica o similar a un tercer pals, siempre Y· 

cuando se trate de un precio representativo, o; ,, 

b) el precio que se obtenga mediante la adlciOn al costo de· 

producclOn de la mercancla en el pals de origen, de los • 

gastos de venta, de transporte y un margen de utilidad r.! 

zonable. 

El costo de producción se calculara bas~ndose en el conjunto de 

los cestos, tanto fijos como variables, referidos a los ¡;¡ateriales y a la fa·· 

bricaclón en el pa!s de origen, incrementados en un Importe razonable por los· 

gastos aaministrattvos y los demAs gastos generales. 

El articulo 3 senata que cuando las Importaciones provengan de· 

paises con econom!a centralmente planificada, el valor normal se determinar&,· 

bas4ndose en el precio comparable al que se venda una mercancla Idéntica o si· 

ml lar en un tercer pals con econÓmla de mercado, para su consumo interno o en· 

su defecto para exportación. \17) 

El articulo IV, senala que cuando una mercancla sea exportada a 

México de un pals intermediario, el valor nonnal de la mercancla se detennlna· 

r4 tomando como base el precio en el mercado del pals exportador. Como excep• 

clón podr4 hacerse la comparaclOn con el precio del pals de origen, en el caso 

de que las mercanclas transiten solamente por el pals exportador o no se pro·· 

( ii) ~; Capítulo ll artfculo 3 
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duzcan o no e~'ista un precio ccrnparable en el mismo. q.s) 

Los art!culos V y V!, señalan como se detenninara el margen de· 

Dumping; señalando que para determinar el dumping la SECOFl proceder! a el imi~' 

nar lo; productos sobre bases equiparables en cuanto a las caracter!sticas f!· 

sicas y esp·:Cificaciones técnicas del producto; ademas se tcmar!n en cuenta •• 

las diferencias e~ precio que puedan resultar por las condiciones y términos • 

de venta, cargas im1ositivas y otros elementos que afecten la ccmparaciOn de· 

precio5, (19) 

Para que ~l valor nacional y el precio al que se importen las • 

mercanc!as en el mercado r.:exicano resulten ccmparables, por lo que hace a las 

caracter!sticas f!sicas y especificaciones técnicas del producto, se tendr!n • 

debidamente en cuenta en cada caso, seglín sus particularidades, las diferen- • 

cias que afecten a dicha comparaciOn para hacer los ajustes que corresponda. 

Cuando una parte Interesada solicite que se tomen en consideraciOn tales dlfe· 

rencias, le incumbir! aceptar la prueba de que su solicitud esU justificada. 

El Reglamento señala en el articulo 6 fracción 1, 11, 111 y IV, los criterios

ª seguir para determinar dichos ajustes. 

El articulo VII señala a la subvención, como practica desleal • 

en Comercio Internacional, senalando la Investigación que la SECOFI tendr4 que 

realizar par~ probar la existencia de subvenciones. El reglamento sen~la que,• 

se tomaran como subvenciones salvo prueba en contrario cualesquiera de las ac

ciones que como anexo forma parte del acuerdo relativo a la interpretación '/ • 

(!8) ~Capitulo 11 articulo !V 
(19) lWI,¡ Capitulo ll arfculos V-VI 
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aplicación de los articules VI, XVI y XXIII del GATT. ·Dicha lista no tendr! • 

car~cter l imitativo. 

(Acuerdo que anexo con el fin de ilustrar mejor este an!lisis). 

ACUERDO RELATIVO A LA INTERPRETACION Y APLICACION DE LOS ARTICULOS VI, XVI y • 

XXIII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO. * 

Los signatarios del presente Acuerdo, 

Tc1:1ando nota de que los Ministros, en su reun!On del 12 al 14 • 

de septiembre de 1973, convinieron en que las :legociaciones Comerciales Multi· 

laterales deber!an, entre otras cosas, reducir o eliminar los efectos restric· 

t!vos o perturbadores ~ue causen en el comercio las medidas no arancelarias Y· 

someter tales medidas a una disciplina internacional mas eficaz; 

Reconociendo que los gobiernos utll izan las subvenciones para • 

promover la consecuc!On de importantes objetivos de pollt!ca nacional; 

Reconociendo as !mi s'mo que las subvenciones pueden tener con se· 

cuenc!as perjudiciales para el comercio y la producc!On; 

Reconociendo que ~l objeto del presente Acuerdo debe ser trat!r 

esencialmente de los efectos de las subvenciones y que esos efectos deben de·· 

tenninarse teniendo debidamente en cuenta la situación económica interna de •• 

Referencia: Acuerdo Relativo a la fnterpretacfdn y aplfcacfdn de los· artfculos 
XVI, y XX!ll Uel Acuerdo General Sobre Manceles Aduaneros y Comercio GATT. 
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los signatarios interesados asl como el estado de las relaclo:;es económicas Y· 

monetarias internacionales; 

Deseando velar por que el empleo de subvenciones no lesione ni· 

perjudique los Intereses de ninguno de las signatarios del presente Acuerdo y. 

par que las medidas compensatorias no obstacul leen !njustlf!cablemente el co-

merc!o internacional, y por que los productores lesionados por el empleo de •• 

subve.nclones puedan obtener aux! 1 to dentro de un marco internacional convenido 

ce derechos ·y abl igacior.es; 

· Tenier.do en cuenta las necesidades especiJles de los paises en

~esarrollo por lo que respecta a su ccmercio, desarrollo y finanzas; 

Deseando aplicar plenamente e interpretar, tan sOlo en lo refe· 

rente a las subvenciones y medidas compensatorias, las disposiciones de los ª.!: 

tlculos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer

cio, denominado en adelante "Acuerdo General" o "UATT" y fijar normas para su

ap11caci6n con objeto de Que ~sta tenga mayor uniformidad y certeza; • 

Deseando establecer disposiciones para la solución r&plda, efi

caz y equitativa de las diferencias que puedan surgir con motivo del presente· 

Acuerdo, 

Convienen en lo siguiente: 

·Referencia: Acuerdo relativo a la interpretaciOn y aplicacf6n de los artfculos 
·¡¡, XVI, y XXII 1 de Acuerdo genera 1 sobre aranceles Aduaneros y Comercio GATT. 
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PARTE 1 

Articulo 1 - Apl icaci6n· del articulo VI del Acuerdo General. 

,, 
Los signatarios tomar4n todas las medidas necesarias para que -

la Imposición de un derecho ccmpens¡¡:orio sobre cualquier producto del territ2_ 

rio de cualquier signatario importado en el territorio de otro signatario esté 

en conformidad con lo dispuesto en el articulo VI del Acuerdo General y .en el 

presente Acuerdo, ( 18) 

Articulo 2 - Procedimientos nacionales y cuestiones conexas. 

1. Sólo podr4n imponerse derechos compensatorios en virtud de -

una investigación iniciada y realizada·de conformidad con las disposiciones -

del presente articulo. La investigación encaminada a determinar la ex!stenct•. 

el grado y los efectos de una supuesta subvención se iniciara normalmente pre

via solicitud escrita hecha -por la producción afectada o no ennombre. de~!!!. 

Con la solicitud se lncluir4n suficientes pruebas de la existencia de: a) una

subvención y, si es posible, su monto: b) un dano en el sentido del articulo -

VI del Acuerdo General según se Interpreta en el presente Acuerdo y el una re

lación causal entre las importaclon.es subvencionadas y el supuesto dano. SI, 

en circunstancias especiales, la autoridad Interesada decide iniciar una 1nve1 

tigaci6n sin haber recibido esta solicitud, sólo la llevara adelante cuando tell. 

ga pruebas suficientes sobre todos los puntos enumerados en los. Incisos a) a·· 

c), ( 19) 

(la) Acuerdo relativo a la interpretaci6n y aplicaci6n de los artfculos VI, XVI, Y 
XX¡ It DEL acuerdo Genera 1 sobre ara nea 1 es aduaneros y ccmerc i o; Art fcu lo I 
{19) ~ artfculo segundo. 
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· Z. Cada signatario notificara al Ccmité·de Subvenciones y Medl· 

das Compensatorias: a) cual es la autoridad nacional competente para iniciar y 

realizar las investigaciones de que trata el presente art!cuioy b) el procedl· 

miento nacional con arreglo al cual se Inicien y real Icen tales investlgaclo--

nes. 

3. Culndo la autoridad investigadora esté convencida de que - • 

existen pruebas suficientes para justificar la iniciaciOn de una investigacióf\ 

!o notificara a la p!rte o ~ignatarlo cuyos productos vayan a ser objeto de· 

tal investigación, a los exportadores e importJdores de cuyo Interés tenga cong_ 

cimiento l 3 autcri ddd ¡ nvestigadora, y a los rec i amantes, y se publicara e 1 C.2. 

rrespondiente aviso. Para determinar si procede Iniciar una investigaclOn di· 

cha autoridad deber a tener en cuenta la posición adoptada por 1 as f 111 a les de· 

la part~ontratanteque estM domiciliadas en el territorio de otro signatario. 

4. Al iniciarse una lnvestlgac!On, y de ahl en adelante, debe·· 

rán investigarse simultaneamente tanto las pruebas de la existencia de una suk 

venc!On como de un dano por el la· causado. En todo caso, las pruebas de la • • 

existencia de una subvenci6n y de la existencia de un dano se examinaran slmul 

t!neamente: a) en el momento de decidir si se autoriza la lnlclacl6n de una 1!!, 

vestigac!6n y b} posteriormente, durante el curso de la investlgaciOn, a m!s • 

tardar desde la fecha m!s temprana en que, de conformidad con las dlsposlclo·· 

nes de este Acuerdo, pueden comenzar a aplicarse medidas provisionales. 

5. En el aviso público mencionado en el parraro l se Indicaran. 
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la prktlca o pr!ctlcas en materia de subvencl6n que hiyan de ser objeto de l_!l 

vestlgaclón. Cada signatario vetar& porque, previa solicitud, la autoridad i_!l 

·1estlgadora conceda a todos los signatarios interesados y a todas las partes i.!!, 
·I 

teresadas una oportunidad razonable de examinar toda la lnformaclOn pertinente 

de carActer no confidencial (a diferencia de las lnfonnaclones consideradas en 

los p!rrafos 6 y 7) que sea ut\ llzada en la lnvest\gaclOn por la autoridad In

vestigadora, y de exponer a dicha autoridad por escrito, y oralmente previa -

justi iicación, sus observaciones al respecto. 

6. Toda infcrr.iaclOn que, por su naturaleza, sea confidencial o

que lis parte en ~na Investigación faciliten con car!cter confidencial, ser&,

pre·1ia justificación al respecto, tratada cerno tal por la autoridad investlgadg, 

ra. Dicha información no ser& revelada sin autorización expresa de la parte -

que la haya facilitado. A las partes que proporcionen lnfonnación conflden- • 

cial podr& pedlrseles que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. 

En caso de que estas partes sena len que dicha lnfonnaclón no pue~e ser resumida. 

deber!n exponer las razones de tal lmpos lbll ldad. 

7. Sin embargo, si la autoridad Investigadora concluye que una

petición de que se considere confidencia\ una \nfonnaclón no esta justlflcada

Y si la parte que pide que se considere confidencial la Información no qui:~; 

autorizar su divulgación, dicha autoridad podr& no tener en cuenta esa lnfonn! 

clón, a menos que se le demuestre de manera convincente q'ue la Información es.
exacta. 
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·8. La autoridad investigadora podr! rea·llzar Investigaciones -

en el territorio de otros signatarios segQn sea necesario, sieCtpre que lo haya 

notificado oportunamente al signatario interesado y que éste no se oponga a la 

Investigación. Adem!s, la autoridad investigadora podra realizar investlgaci~ 

nes en los locales de una emoresa y podr& examinar sus archivos siempre que, -

al obtenga el asentimiento de la empresa, y b) lo comunique al signatario int! 

resada y éste no se oponga. 

9. En los cJsos en que una parte o signatario Interesados nie-

~uen el acceso a 1 a i niormac iOn necesaria o no 1 a f acl 11 ten dentro de un plazo 

prudencial o entorpezcan sensiblomente la investigación pcdr~n formularse con

clusiones preliminares o definiti·1as, positivas o negativas, sobre la base de

los hechos de que se tenga conoc !miento. 

10. El procedimiento arriba indicado no tiene por objeto impedir 

a las autoridades de nlngQn signatario proceder con prontitud a la lnlclac:l6n· 

de una investigación o a la fonnulac!On de conclusiones preliminares o derlnl· 

tlvas, positivas o negativas, ni Impedirles aplicar medidas provisionales o d! 

flnltlvas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuer 

do. 

11. En los casos en que los productos no se Importen dlrectame.!J. 

te del pals de origen sino que se exporten al pats de lmportacl6n desde un te.!. 

cer pals, las disposiciones del presente Acuerdo ser!n plenamente aplicables a 

l_os efectos del mismo se considerara que la transacción o transacciones se re! 
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lizan entre ei· pa!s de origen y el pa!s de importación:. 

12. La autoridad investigadora pendra fin a un investlgaclln 

cuando esté convencida de que no existe subvención o de que el efecto de la S.!!, 

puesta subvención no causa dano a la producción. 

13. Las investigaciones no seranoostkulo para el despacho de --

iduana. 

14, S3lvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones· 

:ater~n haber concluido al ano de su iniciación. 

15. Sed.ira aviso público de todas las conclusiones, prelimina· 

·es o definitlvJs, positivas o negativas, o de su revocación. En caso de ser· 

positivas, en el aviso se haran constar las conclusiones y constataciones a •• 

que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la ª.!! 

toridad Investigadora considere pertinentes, asl como las razones o la base en 

que se fundamente. En caso de ser negativas, en el aviso figuraran por lo me

nos las conclusiones baslcas y un resumen de las razones que las sustenten. 

Todos los avisos de conclusiones se enviaran al signatario o signatarios cuyos 

productos sean objeto de la conclusión de que se trate, asl como a los export! 

dores que se sepa estén Interesados. 

16, Los signatarios Informaran sin demora al Co:nlté de todas ••· 

las medidas preliminares o definitivas que tomen en materia de dere_chos campe.!! 

satorlos. Tales Informes podran ser consultados en la secretarla del GATT por 
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los representl~tes de los gobiernos. Los signatarios iiresentar!n también in-

formes semestrales sobre todas las medidas que hayan tcmado en materia de de

rechos compensatorios en los seis meses precedentes. 

Articulo 3 - Consultas. 

1. Lo antes posible una vez admitida una solicitud de que se -

inicie una investigaciOn, y en todo caso antes de que ésta se inicie, se dar~-
. . 

a los signatarios cuyos productos sean objeto de dicha investlgaciOn una opor-

tunid,;d razonable de celebrar consultas con objeto de dilucidar la situación· 

respecto de i~s cuestiones a que se refiere el p&rrafo 1 del articulo 2 y lle

gar a una solución mutuamente convenida. 

2. Asímismo, durante todo el periodo de la investigaci6n, se d! 

r~ a los signatarios cuyos productos sean objeto de la investigaciOn una opor· 

tunidad razonable de proseguir las consultas, con miras a dilucidar los hechos 

del caso y ! legar a una solución mutuamente convenida. 

3. Sin perjuicio de las obl lgaciones de dar oportunidad razona· 

ble para la celebraci6n de consultas, se entiende que las presentes disposicig 

nes referentes a dichas consultas no tienen por objeto impedir las autoridades 

de ningún signatario proceder con prontitud a la iniciac!On de una Investiga-· 

c!On, o a la formulación de conclusiones preliminares o definitivas, positiv.~s 

o negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de CO,!l 

formldad con las disposiciones del presente Acuerdo. (20) 

(Zu) •; articulo tercero. 
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4. El signatario que se proponga iniciar"º que esté efectuando· 

e.1a !nvest!gaciOn permitir!, si asl se le solicita, el acceso del signatario o 

1ignatarios cuyos productos sean objeto de la misma a las pruebas que no sean-,, 
cQnf!denciales, incluido el resumen no confidencial de la lnformac!On confide.!!, 

e iJI uti 1 izada para iniciar o efectuar la Investigación. 

f ··ti culo ~ - Establecimiento de derechos compensatorios. 

t. La decisión de establecer o no establecer un derecho compen

sotorio ¿n los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su esta

bl;ici:niento y la decis16n de fijar la cuantla del derecho ccmpensatorio en un • 

nivel igual o Inferior a la cuant!a de la subvención, habr!n de adoptarlas las 

autoridades del signatario importador. Es deseable que el establecimiento del 

derecho sea facultativo en el territorio de todos los signatarios y que el de

recho sea inferior a la cuant!a total de la subvención si ese derecho inferior 

basta para redimir el dano de la producciOn nacional. 

2. No se percibir! sobre ningan producto importado un derecho • 

compensatorio que sea superior a la cuant!a de la subvención que se haya con-

cluldo edste, calculada por unidad.del producto subvencionado y exportado. 

J. Cuando se haya establecido un derecho compensatorio con res· 

pecto a un producto, ese derecho se percibir! en las cuant!as apr~;:!adas y sin 

discriminación sobre las Importaciones de ese producto, cullquiera que sea su

procedencia, respecto de las cuales se haya concluido que esUn subvencionadas 

•Referencia: Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artfculos VI, 
XVI, .<XIII Del Acuerdo General sobre Aranceles aduaneros y Comercio GATT; artfculo 
cuarto. 
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y causan da~o •. a excepción de las importaciones procedentes de fuentes que h! 

yan renunciado a la concesión de las subvenciones en cuestión o de las que se

hayan aceptado compromisos en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo • ... 

4. Si, después de haberse desplegado esfuerzos razonables para-

1 levar a t~rm!no consultas, un signatario emite fallo definitivo sobre la ex!~ 

tenci~ de la subvenc!On y su cuantla y sobre el hecho de que, por efecto de la 
' subvención, las Importaciones subvencionadas esUn causando da~o. podra apll-· 

car un derecho compensatorio con arreglo a las disposiciones de la presente •• 

secc ! ón, a menos que se ret 1 re 1 a sub~enc ! ón. 

s. a) Se podran suspender o dar por terminados los procedlml.en

tos sin adopc!On de medidas provisionales o aplicación de derechos compensato

rios si se aceptan compromisos con arreglo a los cuales: 

1) el gobierno del pals exportador conviene en eliminar 1 llml· 

tar la subvención o tomar otras medidas respecto d1 sus efes. 

tos; o 

11) el exportador conviene en revisar sus precios di modo que • 

la autoridad Investigadora quede convencida de .que s1 ellmJ. 

na el efecto perjudl :!al de la subvenc!On. Los aumentos de· 

precios estipulados en los compromisos no ser!n superiores a 

lo necesario para compensar la cuantla d1 la subvención. iiu 

se recabaran ni se aceptaran de los exportadores compromisos 

en materia de precios excepto en el caso de que previamente-
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el signatario Importador 1)haya Iniciado una Investigación -

de confonnldad con las disposiciones del articulo 2 del pre

sente Acuerdo y 2) haya obtenido el consentimiento del slgn.!, 

tarlo exportador. No sercf necesario aceptar los compromisos 

ofrecidos si las autoridades del signatario Importador consl 

deran que no serla real! sta tal aceptación, por ejemplo, Pº!. 

que el nómero de los exportadores actuales o potenciales sea 

demasiado grande, o por otros motivo~. 

b) Aunque se acepten los compromisos, la Investigación del d,! 

ño se llevar~ a término cuando as! lo desee el signatario exportador o asl lo

decida el signatario importador. En tal caso, si se falla que no existe dañe

n! amenaza de daño, el compromiso quedara extinguido automatlcamente, salvo en 

los casos en que el fallo de que no hay amenaza de daño se base en gran medida 

en la existencia de un compromiso; en tales casos, las autoridades Interesadas 

podr!n exigir que se mantenga el COITllromlso durante un periodo prudencl!l con-

fonne con las disposiciones del presente Acuerdo. 

c) Las autoridades del signatario Importador podr4n .uy11rlr -

compromisos en materia de precios, pero nlngOn exportador sera obligado a ace~ 

tarlos. El hecho de que un gobierno o 1n exportador no ofrezca ta1es comprorn_1 • 

sos o no acepte la lnvltacl6n de hacerlo no prejuzgara en modo alguno el exa-

men del asunto. Sin embargo, las autoridades tendran libertad de fallar que·· 

una amenaza de dallo puede con mayor probabl lldad Uegar a ser efectiva si CO!!, 

tlnóan las exportaciones subvencionadas. 
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. 6. Las autoridades de un signatario importador podran pedir a -

cualquier gobierno o exportador del que se hayan aceptado compromisos que sum.!. 

nistre periódicamente Información relativa al cumplimiento de tales compromi·· ... 
sos y que permita la verificación de los datos pertinentes. En caso de lncum-

pl lmiento de compromisos, las autoridades del signatario importador podran, en 

virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo estipulado en él, adoptar

con prontitud las disposiciones que podran consistir en la aplicación inmedia

ta de medidas provisionales sobre la base de las mejores lnfonnaclones dls.pon.!. 

bles. En tales casos podran percibirse derechos definitivos al amparo del pr! 

sente Acuerdo sobre las mercanc!as declaradas a consumo noventa dlas como mh.!. 

ma antes de la aplicación de tales medidas provisionales, pero no podr! proce

der~e a ninguna percepción retroactiva de esa lndole sobre las lmportaciones 

declaradas antes del Incumplimiento del compromiso. 

7. El plazo de vigencia de los compromisos no sera superior al

que pueden tener los derechos compensatorios con arreglo al presente Acuerdo, 

Cuando el lo esté justificado, las autoridades del signatario Importador exami

naran la necesidad del mantenlmlénto de cualquier compromiso en materia de pr! 

cios, por propia iniciativa o a petición de exportadores o importadores lnter! 

sados del producto de que se trate, que presenten lnfonnaclones positivas pro

batorias de la necesidad de tal examen. (21) 

8. Cuando de conformidad con lo d.lspuesto en el plrrafo 5 se h! 

ya suspendido o dado por tennlnada una Investigación en materia de derechos -

compensatorios, o cuando expire un compromiso, este hecho se notltlcarl oft· • 

(21) ~;Articulo cuarto. 



cialmente y sed publ !cado. En los avisos correspondie.ntes se harAn constar • 

al i::enos las conclusiones fundamentales y un resumen de las razones que las •• 

justifiquen. 

9. Un derecho compensatorio sólo permanecer! en v lgor durante • 

el tiempo y la medida necesarios. para contrarrestar la subvención que esté •• 

causando daño. Cuondo ~!lo esté justificado, la autoridad investigadora exam.J. 

nar! la necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o a petición • 

de cualquier p.irte interesada que presente Informaciones positivas probatorias 

de la necesidad del ex.imen. 

Art!uclo 5 - Medidas provisionales y retroactividad. 

1. Sólo se podrAn adoptar medidas provisionales después de que· 

se haya 11 egado a la conclusión prellmi nar de que existe una subvención Y de • 

que hay pruebas suficientes de dano segOn lo dispuesto en los apartados a) a • 

c) del p!rrafo 1 del articulo 2. No se aplicar.in medidas provisionales a me-· 

nos que las autoridades Interesadas juzguen que son necesarias para Impedir •• 

que se cause daño durante el periodo de la Investigación. 

2. Las medidas provisionales podrAn tomar la forma de derechos

compensatorios provisionales garantizados por depósitos en efectivo o por fia~ 

zas de cuant!a Igual al monto provisionalmente calculado de la subvención. 

J. Las medidas provisionales se establecer!n por el periodo mas 

ºKeferencia: Acuerdo relativo a la Interpretación y aplicación de los artfculos 
V!, XVI :<X!!! DEL Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT; artfculo 
.iuinto. 
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breve posible, ·que no podrA exceder de cuatro meses. 

4.- En el establecimiento de medidas provisionales se seguirAn-
" las disposiciones ~ertinentes al articulo 4. 

5. Cuando se llegue a la conclusión definitiva de que existe un 

daño (pero no una amenaza ce daño o de retraso sens !ble en la creación de una-

producción) o cuando se llegue a la conclusión definitiva de que existe una-.

Jr:ienaza de daño y aoemAs el efecto de las impor:iciones subvencionadas sea tal 

que, ce no haberse aplicado medidas provisionales, se habr!a llegado a la con-

•lusión ce que e.dst!a un daño, se podrAn imponer retroactivamente derechos --

compensatorios por el periodo en que se hayan apl !cado las medidas provisiona

les, 

6. Si el derecho compensatorio definitivo es superior al importe 

garantizado por el depósito en efectivo o la fianza, no se exigir& •la difere!!. 

cla. Si el derecho definitivo es inferior al importe garantizado por el depó

sito en efectivo o la fianza, se proceder! con prontitud a restituir el exce-

dente o a liberar la correspondiente fianza. 

7. A reserva de lo dispuesto en el p!rrafo 5, cuando se 1 legue-

la conclusión de que existe una amenaza de daño o retraso sensible (sin que

se haya producido todavla el daño) sólo se podr! establecer un derecho compen

satorio definitivo a partir de la fecha de la conclusión de que existe una am! 

naza de dano o retraso sensible y se procedera con prontitud a restituir todo-



depósito en efectivo hecho durante el periodo de aplic&c!On de les medidas prE_ 

visiona les y a 1 iberar toda fianza prestada. 

• 
8. Cuando la conclulsOn final sea negativa se proceder6 con • • 

prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante el periodo de •• 

aplicación de las medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada. 

9. En circunstancias criticas, cuando respert~ del producto suk 

vencionado de Que se trate la autoridad concluya Que existe un dano diflcilme!l 

te reparable causado por Importaciones masivas, efectuadas en un perfodorelatl 

varnente corto, de un producto Que goza de subvenciones del Acuerdo General y • 

del presente Acuerdo, y cuando, para impedir Que vuelva a producirse el dano.

se estime necesario percibir retroactlvamente derechos compensatorios sobre·· 

esas importaciones, los derechos compensatorios definitivos podr6n percibirse

sobre los productos QUe se hayan declarado a consumo noventa dlas como m6ximo

antes de la fecha de apl icaci6n de las medidas provisionales. 

Articulo 6 - DetenninaclOn de la existencia de dallo. 

1. La determinación ·de la existencia de dano a los efectos del· 

articulo VI del Acuerdo General comprender6-un examen objetivo: a) del volumen 

de importaciones subvencionadas y su efecto en los precios de productos siml l! 

res en el mercado interno y b) de los:efectos consiguientes de esas lmportaclo· 

nes sobre los productos nacionales de tales productos. 

•Referencia: Acuerdo relativo a la interpretaciOn y aplicación de"los .artfculos 
VI, XVI, XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles aduaneros y Comercio GATT··· 
articulo sexto. 
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. 2. Con respecto al volumen de las imP••tacionessubvencionadas, 

la autoridad investigadora tendr~ en cuenta si ha habido un aumento considera· 

ble de las mismas, en ténnlnos absolutos o en relación con la producción o el· .. 
consumo del signatario Importador. Con respecto 1 los efectos de las Importa· 

clones subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora tendr! en· 

cuenta si se ha puesto a las Importaciones subvencionadas un precio considera· 

blemente inferior al de un producto slml lar del signatario Importador, o bien· 

si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios •• 

en medida considerable e Impedir en medida considerable la subida que en otro 

caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios • 

de ellos juntos bastar~n nece$ariamente para obtener una orientación decisiva. 

3. El examen de los efectos sobre la producción nacional de que 

se trate deber! incluir una evaluación de todos los factores e Indices econ6m! 

cos pertinentes que influyan en el estado de esa producción, tales como la di! 

mlnuclón actual y potencial de la producción, las ventas, la participación en· 

el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las lnverslo·· 

nes o la utl l lzaclón de la capacidad; los factores que repercutan en los pre· 

clos Internos; los efectos negativos actuales o potenciales en el flujo de ca

ja ("cash flow"), las existencias, el empleo, lo:; salarios, el crecimiento, la 

capacidad de reunir capital o la Inversión y, en el caso de la agricultura, 51 

ha habido un aumento del costo de los programas gubernamentales de apoyo. Es· 

ta enumeración no es exahustlva,y ninguno de esos factores aisladamente ni vh 

rlos de ellos Juntos bastaran necesariamente para obtener una orlentacl6n decl 

slva. 
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.4. Habr! de demostrarseque, por los efectos de la subvenciOn, • 

las importaciones subvencionadas causan dano en el sentido del presente Acuer· 

do. Podr! haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a la produc- • 
. ·• 

ci6n nacional y tos danos causados por ellos no se habran de atribuir a las i~ 

portaciones subvencionadas. 

5. A los efectos de la determinaciOn del daño, la expresiOn • • 

"producci6n nacional" se entender!, con ta salvedad prevista en el p6rrafo 7,· 

en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los pro· 

duetos s imi 1 ares, o aquellos de entre el los cuya producci6n conjunta const i tu· 

ya una parte principal de la producciOn nacional total de dichos productos. 

No obstante, cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a • 

los importadores o sean el los mismos importadores del producto objeto de una • 

supuesta subvenciOn, el término "prod~ccl6n'' podra interpretarse en el senti· 

do de referirse al resto de los productores. (21) 

6. •El efecto de las importaciones subvencionadas se evaluara en 

relaci6n con la producci6n nacional del producto similar cuando los datos dis· 

ponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales e~ 

mo: el proceso de producción, el resultado de las ventas de los productores, • 

los beneficios. Cuando ta producci6n nacional del producto similar no tenga • 

una identidad separada con arreglo a dichos criterios, el efecto de las impar· 

taciones subvencionadas se evaluara examinando la produccl6n del grupo o gama

m!s restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto 

pueda proporcionarse la lnformaclOn necesaria. (22) 

ul) ~; Artículo sexto . 
(22) .!Jlll; Articulo sexto y sept1mo. 
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,7. En circunstancias exepcionales , el te~rltorio de un signata· 

rio podr& estar dividido, a los efectos de la producción de que se trate, en • 

dos o m6s mercados competidores y los productores de cada mercado podr6n ser • 

considerados como una producción distinta si: a) los productores de ese merca.'' 

do venden la totalidad o la casi total !dad de su produccl6n del producto de •• 

Que se trate en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no esta cubierta • 

en grado sustancial por productores del producto de que se trate situados en • 

otro lugar del territorio. En estas circunstancias, se podr6 considerar que • 

existe dano incluso cuando no resulte perjudicada una porc!On Importante de ¡. 

producción nacional total, siempre que haya una concentración de lmportaciones 

subvencionadas en ese mercado aislado y, adem6s que las importaciones subven-

cionadas causen daño a los productores de la total !dad o de casi la totalldad

de la producción en ese mercado. ('3) 

B. Cuando se haya interpretado que el Urmlno "producclOn" se • 

refiere a los productores de cierta zona, segfin la deflnlc!On del p4rrafo 7, • 

'los derechos compensatorios solo se perclblr&n sobre los productos de que se • 

trate que vayan consignados a esa zona para consumo final. Cuando el derecho

constitucional del signatario Importador no permita la percepción de derechos

compensatorios en estas condlc Iones; el signatario Importador podr6 perclbi r • 

los derechos compensatorios sin l lmitaci6n, solamente si: a) se ha dado a los. 

exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios subvencionados a la 

zona Interesada o de dar seguridades con arreglo al p6rrafo 5 del articulo 4 ., 

del presente Acuerdo, y no se han dado prontamente seguridades suficientes a • 

este respecto, y si b) dichos derechos no se pueden percibir Cmlcamente sobre-

{2J) ldií; artfculos septimo y octavo. 
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los productos .de productores determinados que abastecen la zona de que se tra-

! 

9. Cuando dos o mas paises hayan alcanzado, de conformidad con-

las disposiciones del apartado a) del p!rrafo 8 del articulo XXIV del Acuerdo· 

General, un grado de integraciOn tal que ofrezcan las caracterlsticas de un sE_ 

lo mercado unificado, se considerara que la producciOn de toda la zona integr! 

da es la producciOn contemplada en los parrafos 5 a 7. 

La cuota compensatoria articules 9, 10 y 11 del Reglamento, señ! 

lan Q~e cuando se trata de cuota compensatoria provisional no podr! ser mayor, 

pero si menor, a i margen de Oumpi ng o al monto de 1 a subvenc iOn que se hubiese 

determinado durante la investigaciOn. En todo caso el monto que fije la • • • 

SECOFl deber! ser sufiente para desalentar la importaciOn de mercanclas en co!!_ 

diciones de practicas desleales de Comercio Internacional. • 

La cuota podr! determinarse en cantidad especifica o en puntos

porcentuales y en su caso sera ·calculada en términos de la moneda convertible 

en que venga facturada la mercancla o en d6lares, debiéndose liquidar su equi· 

valente en moneda nacional al tipo de cambio controlado vigente al momento de 

hacerse efectiva la misma. 

En cualquier momento de la lnvestlgaciOn de practicas desleales 

al Comercio Internacional y hasta antes de dictar la resoluciOn definitiva 11· 

SECOFI deber! determinar una cuota compensatoria, o variar el monto de h que 

• Ref.''Neglamento contra Pr«ct1cas qesJe1Jg5 al i;omerc1o Internoc1gnaJ'' Artfculos 
Noveno, Oecimo y Oecimo Primero. 
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regir! si considera tener ele:nentos suficientes para ello. 

La cuota compensatoria. c¡ue la SECOFI detennina en cualquier • 
~ 

momento de la investigaciOn tendr6 caracter ~ersonal y consecuentemente podra-

pagarse o garantizarse el interés fiscal derivado de la misma a elecciOn del· 

importador. 

Prueba del dafto articulo 12 - En los casos senalados por el ª! 

t!culo 14 de la Ley Reglamentarla del articulo 131 Constitucional en materia • 

de Comercio, sOlo se determinaran cuotas compensatorias definitivas si como r! 

resultado de la investigaciOn sobre practicas desleales de Comercio lnternaci~ 

nal la SECOFl llega al convencimiento de la existencia del daño o de la amen! 

za de que éste pueda conocerse a la ProducciOn Nacional o que se obstaculice • 

el establecimiento de industrias debido a importaciones efectuadas o que pue-· 

dan efectuarse en tales condiciones. 

Los dem!s capitules del reglamento. considero quedaran ilustra-

dos, en los esquemas anteriores por tanto ya no los analizaré dentro de este· 

inciso. 

Antes de continuar con el anal isls de las leyes Involucradas en 

el Comercio Exterior de México, ere! conveniente senalar lo que el Acuerdo Ge

neral sobre Ar.anceles Aduaneros y Comercio, senala como Dumping e Impuestos .•• 

Compensatorios: 

Articulo 4 - Desrechos · antldll!lplng y derechos c1111pensatorlos. 
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•· 1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permi· 

te la introducción de los pro.:luctos de un pafs en el mercado de otro pals a un 

precio Inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar 
~ 

un perjuicio importante a una producc!On existente de una parte contratante o-

si retrasa sensiblemente la creación de una producción nacional. Los efec· 

tos de apl icaci6t\ del presente articulo un producto exportado de un pals a ••• 

otro debe ser considerado como Introducción en el mercado de un pa!s importa·· 

dora un pre'clo inferior a su valor.normal, si su precio es: 

a) menor que el precio comparable, en las operaciones comercia· 

les normales, de un producto similar destinado al consumo en 

e 1 pal s exportador; o 

b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este Qltl· 

mo pa!s, si el precio del producto exportado es: 

1) menor que el precio comparable m6s alto para la exporta·· 

ción de un producto similar a un tercer pals en el curso· 

de operaciones comerciales normales; o 

2) menor que el costo de producc!On de este producto en el • 

pals de origen, m4s un suplemento razonable para cubrir • 

los gastos de venta y en concepto de beneficio. 

Se deberántener debidamente en cuenta, en cada caso, las dlfe-

renclas en las condiciones de venta, las de tributación y aquellas otras que • 

Influyan en la comparabilidad de los precios. 

• Reterenc1a; 11cuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT; articule 
cuarto. 
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· 2. Con el fin de contrarrestar o Impedir. el dumping, toda parte 

contratante podra percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un de

recho antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho produc

" , to. A los efectos de aplicaclOn de este articulo, se entiende por margen de • 

dumping la diferencia de precio detenninado de confomidad con las disposicio

nes del parrafo. 

3. No se percibir4 sobre ningún producto del territorio de una

parte ccntratante , importado en el de otra parte contratante, derecho compen

satorio alguno que exceda del monto estimado de la prima o de la subvenciOn •• 

que se sepa na sido concedida, directao Indirectamente, a la fabricac!On, la • 

producción o la exportaciOn del citado producto en el pals de origen o de ex·· 

portaci6n, con inclusión de cualquier subvención especial concedida pare el •• 

transporte de un prodcuto detennlnado. Se entiende por "Derecho compensatorid' 

un derecho especial percibido para contrarrestar cualquier prima o subven~IOn

concedlda, directa o Indirectamente, a la fabrlcaclOn, la producclOn o la ex·· 

portaciOn de un producto. • 

4, Ningún producto del territorio de una, parte contratante, Im

portado en el de otra parte contratante, sera objeto de derechos antldumplng -. 

o de derechos co:npensatorios por el hecho de que dicho producto esté exento de 

los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando esté destinado

al consumo en el pal s de origen o en el de exportaclOn, ni a causa de reembol

so de esos derechos o impuestos. •• 

•Referencia:'Acuerdp Gpperal zgbrp AcnnseltS ad11anerp5 y CpmerGiQ GAUt artfcu1o 
cuarto. Del Dumping. , 
** Referencia:''Ac11erdp General echre aranceles Aduaneros y Cgmerr1p GAII'~ artfculo 
quinto 



m . 

. 
. S. tllng(in producto del territorio de una. parte contratante, lm· 

portado en el de otra parte contratante, sera objeto s lmul Uneamente de derechos 

antldumplnq y de derechos compensatorio. destinados a remediar una misma sltu! 

.c!On resultante del dumping o de las subvenciones a la exportaclOn. 

6. a) Ninguna parte contratante perclblrA derechos antldumplng· 

o derechos compensatorios sobre la lmportac!On de un producto del territorio • 

de otra parte contratante, a manos que detennlne que el efecto del dumping o • 

de la subvenc!On, según el caso, sea tal que cause o amenace causar un perjul· 

cio importante a una producciOn nacional ya existente o que retarde considera· 

blemente la creación de una r;ima de la producci6n nacional. 

b) Las PMTES CONTRATANTES podrAn autorizar a cualquier parte •• 

contratante, mediante la exenctOn del cumplimiento de las prescripciones del • 

apartado a) del presente pArrafo, para que perciba un derecho antldumplng o un 

derecho compensatorio sobre la lmportaclOn de cualquier producto, con objeto • 

da compensar un dumping o ~na subvenclOn que cause o amenace causar un perjul· 

clo Importante a una rama de la producclOn en el territorio de otra parte co~

tratante que exporte el producto de que.se trate al territorio de la parte CO.!!, 

tratante Importadora. Las PARTES CONTRATANTES, mediante la exencl6n dilctúm· 

pllmlento de las pres~rlpclones del apartado a) del presente p6rr:~:. autoriza· 

r!n la percepc!On de un derecho compensatorio cuando comprueben que una subve.!!. 

clOn causa o amenaza causar un perjuicio Importante a una produrrilln de otra.· 

parte contratante que exporte el producto en cuest!On al territorio de la parte 

contratante Importadora. 
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. c) No obstante, en circunstancias excepc.ionales, en las que • • 

cualquier retraso podrla ocasionar un perjuicio dlflcllmente reparable, toda • 

p!rte contratante podr! percibir, sin la aprobación ,ir~vla de las PARTES COtl·· 
~ 

TRATANTES, un derecho compensatorio a los fines estipulados en el apartado b)· 

de este p!rrafo, a reserva de que dé cuenta Inmediatamente de esta medida a •• 

las PARTES CONTRATANTES y de que se suprima r!pldamente dicho derecho compen

~atorio si éstas desaprueban la aplicación. 

7. Se presumir! que un sistema destinado a estabilizar el pre·· 

cio interior de un producto b!sico o el ingreso bruto de los prcductores naci~ 

naies de un producto de esta clase, con independencia de las fluctuiclones de· 

los precios de exportación a un precio inferior al precio comparable pedido •• 

por un producto similar a los compradores del mercado interior, no cauu un •• 

perjuicio importante en el sentido del p!rrafo 6, si s~ detennina, mediante •• 

consulta entre las partes contratantes que tengan un interés substancial en el 

producto de que se trate: 

1) que este sistema ha tenido corno consecuencia la venta del 

producto para la exportación a un precio superior al precio· 

comparable por el' producto similar a los co:npradores del me.i: 

cado Interior: y 

b) que este sistema, 1 causa de la reglamentación efectiva de • 

la producción o por cualquier otra razón, se aplica de tü .• 

modo que no estimula indebidamente las exportaciones' ni oca

siona nlngOn otro perjuicio grave a los 1nteresEs de otras • 
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partes contratantes. " 

OTRAS LEYES RELACIOMDAS CON EL COMERCIO INTERNACIOllAL. 
" 

Ley Aduanera: 

JntroducciOn. 

La Refonna Fiscal promovida durante el sexenio del Lic. José L~ 

pez Portl l lo, constituyó un Instrumento que pennl te dotar al estado de recur-

sos suficientes que le pennitan cubrir el gasto pQbilco, al tiempo que se cum· 

pia el tratamiento equitativo a los particulares y a la eficiencia de la Admi

nistr~ci6n Púbi lea. 

Por ello se procuró adaptar al Sistema Fiscal el dina~ismo de • 

la economla: reducir la diversidad de impuestos y actualiz~r el régimen de Im

posición indirecta; globalizar los Ingresos y simplificar el cumplimiento de • 

las obligaciones; sistematizar los estimules fiscales y preparar el orden jur! 

dice para regir no solo en los tiempos actuales sino también en lo futuro. 

Debido a todo lo anterior se considero oportuno el modernizar • 

el sistema aduanero, ublc!ndolo dentro del marco de la Reforma Fiscal. 

Desde 1 a década de los cincuentas, el Intercambio de bienes y • 

servicios experimentó cambios y un auge ""nea visto; México entonces adecuo .·.: 

los sistemas Jurldlcos a efecto de hacer posible Ja lntegraclOn del pals al C~ 

mercio Internacional. El 31 de diciembre de 1951 se expidió el Código Aduanero 
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mismo que sigu¡_'o regulando hasta 1981 el Comercio Exter4or en ~hico. 

Hoy en d!a el Cc;rr.ercio Exterior es uno de tos instrumentos m!s 
• din!mlcos e Importantes para promover o impulsar el crecimiento de la econo-~ 

mla en tos paises en desarrollo. La captaciOn de divisas extranjeras a tra-

vés de las exportaciones, y la importaciOn de bienes y servicios necesarios -

para el desarrollo, constituyen elementos a los que ningún pals permanece aj! 

no. 

• La modernizaciOn de la legislaciOn aduilnera se ha convertido -

por ello, en un propOsito generalizado de los paises, para hacer ccmpatibles

sus respectivos reglmenes de importación y exportaciOn y as! faci 1 itar las -

operaciones de i ntercamblo comercia 1. 

El actualizar el sistema aduanero Implica el crear un ordena-

miento, flnne, slstem!tlco y moderno que coadyuve a fomentar el Comercio Ext! 

rior, solicite las operaciones y constituya un verdadero instrumento de poll

tlca económica para el pals. 

Por ello el 28 de diciembre de 1981 fue publlcado en el Diario 

Oficial de la FederaclOn la Ley Aduanera: misma que en 149 artlculos presenta 

una estructura de los procesos de importación y de exportación con un orden -

sucesivo de sus fases normales de ap11cac16n, También se modernizaron tos -~. 

términos implantando la denominación de "Reglmenes Aduaneros" el cual tiene -

un !mb i to de aceptac 1 On un l versa 1. 

El articulo 6R de la Iniciativa presentada, condenso el prlnc.!. 

Referencia: Expos1ciOn de motivos de la Ley Aduanera. 
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. 
plo general de tr!fico de mercanclas que se establece en los arttculos 48, 

146, 157, 165 y otros del COdigo Aduanero. 

El articulo 7t enuncia los medios de conducción de las mercan·" 

c!as sin recurrir al tratamiento disperso de los traficas marltimos, terreS·· 

tre, aereo y postal. (24) 

El articulo 142 slmpl iflca notablemente la estructura de los • 

recursos admintstr3tlvos remitiendo a los previstos en el COdlgo Fiscal de la 

Federaci6n. (25) 

Un nue·10 principio, co.igruente con la pol!tica tributarla de • 

confianza en el contribuyente se recoge en la ley: la determinac!On del lm· • 

puesto por el mismo contribuyente, la ley prevee la posibilidad de que.el prE_ 

plo Interesado fonnule su de:laraclOn y detennlne, para si mismo, los crédi·· 

tos fiscales que le corresponda pagar, sin menoscabos de la facultad de la • 

autoridad aduanera para comprobar la exactitud de los datos proporcionados. 

A fin de hacer efectivo lo anterior, la lnscrlpclOn en el Re·· 

gistro Nacional de Importadores y exportadores se hace obligatorio para quie· 

nes habitualmente llevan a cabo actividades de Comercio Exterior. 

Dentro de la nueva ley aduanera se Implantan Instituciones ••.•. 

aduaneras de reciente creación como es el caso de la "Valoraci6n de Mercan· • 

cias•. (26) 

.241 Secretarl'a de Hacienda y Crédito Público; "Ley Adyonera•; artfculo septimo; 
México, 1981. 
(25) ~; articulo 142. 
(26) ~: artfculo veinte y tres. 
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·Se establecen mecan 1 smos di n&ml cos acor'aes con la estructura· 

y caracterlstlcas de Comercio Exterior, a fin de impulsar y' promover ramas 'J· 

sectores importantes de la economla, tal es el caso de los Instrumentos que • • 

se incorporan para consol ldar las actividades de la industria maqui !adora. 

En el deposito fiscal, reglmen similar al de la Industria ma-

quiladora, se otorga el beneficio de que no se paguen los Impuestos de lmpor

taclOn_. cuando los productos resultantes a los que se hayan Incorporado mer·· 

canelas extranjeras sean exportados. 

Tam::>iér. se establece el régimen de reposlclOn de existencias • 

que permite la entrada al pals, sin el pago de los impuestos.a la lmportaclOr. 

de mercanclas idénticas por su cal !dad y caracterlstlca~ Ucn!cas y arancela

rias, a aquellas que con anterioridad se Importaron definitivamente y que fu! 

ron Incorporadas a productos nacionales que se exportan, también deflnltlva·

mente. 

El régimen de dep6slto fiscal se hizo extensivo a las mercan-~ 

clas de procedencia nacional, que desde el Ingreso al almacén general y su •• 

control por parte de la autoridad aduanera, se consideran virtualmente expor

tados, con lo que los beneficios de los estimules fiscales se perciben desde· 

entonces, y por otra parte, se evita la salida de divisas vla pago del al· 

macenaje en el extranjero. 

Especial mencl6n debe darse al capitulo de "Desarrollo Portua

rio" en el que se declara a éstos de utilidad p6bllca con el propOs!to de pr~ 
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mover el desarr.ol lo industrial, estimular la producclOn·.naclonal, fomentar la 

exportaclOn de productos tennlnados, Incrementar la captaciOn de divisas y"'! 

dios de pago, asl como mejorar las condl¿lones del empleo. 

Dentro de la ley existe un régimen aplicable a las zonas 11· • 

bres que han venido operando en beneficio de las act:·lldades econOmicas, y en 

general en a~oyo del bienestar de la poblaciOn en ellas asentada. 

AnU !sis de la Ley Aduanera. 

?ublicoda. en el Diario Oficial de la FederaclOn el 28 de di·· 

ciemore de 1981, 

La Ley Aduanera consta de 7 titules: 

Titulo Primero - Disposiciones Generales 

Titulo Segundo • Control de Aduanas en el Despacho. Este ti• 

tulo cuenta con tres capltulos: primero: entrada, salida conducclOn y control 

de mercanclas: segundo, deposito ante la aduana: tercero, despacho de meri:an

clas. 

Titulo Tercero • Impuestos al Comercio Exterior. Este ~itulo •. 

cuenta con cuatro capitules: primero, Impuestos, hechos gravados, contrlbuye,!l 

tes y responsables: segundo, afectaclOn de mercanclu y exenciones: tercero,-



del Impuesto general de lmportaclOn; cuarto, detennlnec;on y pago de los lm·· 

puestos el comercio exterior. 

Titulo cuarto - Reglmenes aduaneros. Este titulo contiene e • 

su vez seis cepltulos: primero, disposiciones comunes: segunda, definitl.vos • 

de lmportaciOn y exportaciOn: tercero, temporales de importaclOn y exporte-·· 

clOn; cuarto, importaclOn pera reposiciOn de existencias: quinta, depOsito •• 

fiscal; y sexto, transito de mercanc!es. 

Titulo quinto - Oesarrol lo Portuario, Zonas Libres y Franjas • 

Fronterizas, Este titulo consta de tres capitules: primero,, desarrollos por·· 

tuarios; segundo, zonas libres; tercero, franjas fronterizas. 

Titulo sexto ·'Atribuciones del Ejecutivo Federal y de las Au· 

toridades F i sea les. 

Titulo septimo • Infracciones y sanciones. 

Titulo octavo • Recursos adminsitrativos. 

Titulo noveno - Agentes eduenales. 

Disposiciones generales: 

Articulo 1•. Esta ley, las de los Impuestos generales de im--
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portaclOn y exportación y las demAs leyes de ordenamientos apl !cables, regulan 

la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercanclas y de los 

medios en que se transportan. o conducen, asl como el despacho aduanero y los -., 

'hechos o actos que derivan de éste o de dicha entrada o salida de mercanclas\ 

De este parrafo del articulo primero de la Ley Aduanera se des

prende el objetivo de la misma. 

En su segundo parrafo nos señala los sujetos a quienes va dlri· 

gida esta ley señalando: 

Estan obligados al cumplimiento de las citadas disposicio

nes quienes introducen mercanc!as al territorio nacional o las extraen del mi! 

mo ya sean sus propietarios o poseedores, destinatarios, reml tentes, apoderados, 

agentes aduanales o cualquiera persona que tenga intervenc!On en la lntroduc-

c!On, extracc!On, custodia, almacenaje y manejo ... "Íl6,bis) 

Articulo 2e. Nos define lo que se entiende por mercancla: 

"Para los fines de esta ley se consideran mercanclas, los pro-

ductos,artlculos, efectos y cualesquier otros bienes, a<in cuando lis leyes los 

consideren Inalienables o irreductibles a propiedad partlcular."(26 bis 1) 

( ·) secretarfa de Hacienda Y Crédito Público;"Ley Aduanera y otras disposicio· 
n~s ";Articulo Primero; México; 1982. 

ll6Bfs)~; Articulo Primero. 
(l6b1s~ ~; Articulo Segundo. 



El ·Articulo 3V1 Nos senala que las funciories adminsitretlvas reli 

ti vas a la entrada de mercanclas al territorio nacional o la sal Ida de las ~i,l 

mas se real Izaran por las autoridades aduaneras quienes trabajan en fonna coor 

dlnada con las autoridades migratorias, sanitarias, de comunicaciones y de •a· 
rina. 

Articulo 51, "Para los efectos de esta ley, se entiende por -

despacho el conjunto de actos y fonnalldades .relativos a 11 entrada de mercan

clas al territorio nacional y a su salida del mlsmo ... "~:l, 

Estan coligados al pago de los i::ipuestos 21 Ccr::ercio Exterior -

las personas flsicas y las morales que Introduzcan o extraigan mercanclas del

Territorio Nacional. 

La Federación, Distrito Federal, Estados, Municipios, entidades 

de la Admlnsl traclOn PGbllca Paraestatal, l~stltuclones de beneficencia prlv! 

da y sociedades cooperativas, deberAn pagar los Impuestos al camerclo exterior 

no obstante que confonne a otras· leyes o decretos no causen Impuestos feder1-

les ir estérrexentos· de ellos~- ,.(Articulo 36 "de ·la ley Aduanera). 

Se presupone, salvo prueba en contrario, que la entrada al tt-.:. 

rrltorlo nacional o la salida del mismo de mercanctas se realiza por: 

a) El propietario o el tenedor de lu mercanctas. 

(27) IllílliiiO Articulo Quinto. 



":•C: . ._ ... 

·b) El remitente en exportación o el dest'lnatario en importaci6n. 

c) El mandante, por los actos que haya autorizado. 

d) Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los

pi lotos, capitanes, etc., en los casos de bultos sobrantes· 

o faltantes en Importación respecto de los consignados en •• 

los manifiestos o gulas de carga. 

En los casos de subrogaci6n autorizidos por la ley, el adqui- • 

rente asume las cbl igJciones derivadas de las mercanc!as Importadas o export,! 

das y el enajenante tendra el car!cter de responsable sol ldarlo. 

La ley aduanera señala las fechas en que seran determinadas las 

cuotas, bases grav~bles, tipos de cambio, restricciones y requisitos especia· 

les de la siguiente manera: 

En importaciones. * 

1) La de fondeo de la embarcacl6n que las transporta 11 puerto· 

al que vengan destinadas. 

2) Cuando crucen la linea divisoria Internacional. 

3) La de arribo de la aeronave que las transporte, 11 primer •! 

1 F.eferenc1a: !ecretarlt ae Hacienda y Crédito P:lblico;'\ey Aduanera~ 
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ropuerto nac i o~a 1. 

4) En v!a postal, los anteriores según hayan entrado al pals -

.Por los litorales, la frontera o por aire. 

5) TraUndose de mercanclas que deban pagar impuesto general de 

lmportaciOn a su entrada a la zona libre ya sea que vengan destinadas ah! o al 

resto del pals. 

6) La fecha de presentaciOn ante la autoridad aduanera cuando -

son mercanc!as que se env!en de las zonas 1 ibres al resto del territorio naci.Q_ 

na!, cuando se hayan importado a dichas zonas sin el pago de· los impuestos a la 

importaciOn. 

7) En las Importaciones temporales para trasformaclOn, elabora

ciOn, reparaciOn o depósito Industrial, los vigentes en la fecha en que sea a~ 

torlzado el cambio de los productos resultantes del proceso industrial o, en -

su caso de los desperdicios, al régimen de Importación definitiva. 

En exportaciones. •· 

La fecha de presentación de las mercanclas ante la autoridad --

aduanera. 

Las mercanclas contenidas en bultos faltantes, segOn las gulas-

•Referencia: Secretarla de Hacienda y Crédito Público;'\ey Aduanera'.' 
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de cargo que presume que fueron introducidas 11 pals • aienos que en un plazo • 

que no exceda de 2 meses en tr6flco marltimo o de un 111es en tr6flco !ereo se • 

demuestre que: 

a) No fueron cargados. 

b) Fueron perdidos en accidente. 

c) Fueron descargados en lugar distinto. 

d) Por error quedaron cargados en el medio de transporte. 

(Articulo 39 de la Ley Aduanera) 

Son responsables solidarios al pago de los impuestos al Comercio 

Exterior: 

1) Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen •• 

conforme al mandato. 

2) Los Agentes Aduanales por aquellas importaciones o exporta-

clones, cuyo ·despacho 1duanero·haY,an realizado por si o por conducto de sus e!1!_ 

pleados. 

3) Los propietarios, empresarios de medios de transporte, u! • 

como los conductores de los mismos. 

4) Los remitentes de mercanclas de la zona libre 11 resto del • 
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pals, por los Impuestos que deban pagar con este motivo. (28) 

5) Los que enajenan las mercanc!as materias de importaciOn o e! 
• 

portac!On, en los casos de subrogaciOn establecidos por la ley. (Articulo 41-

de la Ley Aduanera). ( ~g) 

Los contr l buyentes que habl tua !mente importen o exporten merca_!! 

etas, deberán solicitar su inscripciOn en el Registro Nacional de Importadores 

y Exportadores en la S.H.C.P. (Articulo 42 de la Ley Aduanera), lJO) 

Las mercanclas est~n afectas directa y preferentemente al cum-· 

pi !miento de las obl lgaclones y créditos fiscales generados por su entrada o • 

salida del Territorio Nacional. (Articulo 45 de la Ley Aduanera). l31J 

No se pagaran los Impuestos al Comercio Exterior por la entrada 

o salida de mercanc!as en los siguientes casos: 

1) los exentos confonne • la Ley General de lmprotaclOn, Expor

tac !On o tratados ·lnternac lona les. 

2) Los que requieran los organismos descentralizados de la AdmJ. 

nistraci6n PObllca Federal con el propósito directo de satisfacer el abasteci

.miento de productos de primara necesidad previa autorizacl6n de la S.H.C.P. · · 

3) Los artlculos destinados a servicios internacionales de • •• 

\28) (kiii; art1culo treinta y nueve. 
(29) ~: artfculo cuarenta y uno. 

¡:,o1 
¡ ~: artfculo cuorenta y dos. 

_ ~: articulo cuarenta 'J cinco. 



transporte, as! como sus equipos propios e indispensables. 

4) Las mercanclas nacionales que son Indispensables a juicio de 

las autoridades aduaneras para el abastecimiento de los medios de transporte • 

que efectOen servicios Internacionales, as! como las de rancho para tripulan-

tes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las embarcaciones de matr! 

cula extranjera. 

5) Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves naclonales

que presten servicios internacionales. 

6) Los equipajes dr: pasajeros en viaje~ internacio~ales. 

7) Los menajes de casa. 

8) Las que importen los habitantes de poblaciones fronterizas -

para su consumo. 

9) Las destinadas a fines culturales. 

10) Material dld4ctico de estudiantes en el extranjero. 

11) Las remitidas por jefes de estado o gobiernos extranjeros•· 

la federacl6n, estados y municipios as! como a establecimientos de beneflcen~-

cla o educacl6n. 
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0 12) Los artlculos de uso personal de ext·ranjeros fallecidos en

México, o de mexicanos fallecidos en el extranjero. (3~) 

(Articulo 46 Ley Aduanera). ,, 

Las mercanclas Importadas al amparo de alguna franquicia, exe!!, 

cl6n o estimulo fiscal no podr4n ser enajenadas ni destinadas a propOsltos di! 

tintos de los que motivaron el beneficio sin autorlzaclOn de la S.H.C.P. (Ar

ticulo 47 Ley Aduanera). (J3) 

La base gravable. del Impuesto general de importaclOn es el va-

lor normal de las mercanclas a Importar. 

Por valor normal se entiende el que corresponderla a las mere•!!. 

clas en la fecha de su llegada al territorio nacional, y como consecuencia dt· 

una venta efectuada en condiciones de libre comercio. Se entendera como fecha 

de adqulslclOn la de la factura de venta o la del contrato. Para la dtttl'lllin.! 

clOn de la base gravable no se tomar4n en cuenta las variaciones normales dt • 

precios si las mercanclas llegan al pals dentro de un plazo de 3 meses a partir 

de su adqulslclOn. 

Como excepci6n de lo anterior, la Secrehria de Comercio escu·· 

chando a la SHCP, podr4n fijar y modificar los precios oficiales de las marca.!! 

clas de lmportaciOn. Los precios oficiales solo se fijaran !> modificaran tri-• · 

tandose de importaciones que pueden ocasionar perjuicios a la industria o a la 

economh nacional, y constltulran la base mlnima para la 1pl1c1clOn del lmpue! 

J ~; art cu o cuarenta y seis. 
J3) l!W!I; artfculo cuarenta y siete. 
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. 
to general de importaci6n. (Articulo 48 de la Ley Aduanera). (J4) 

Para determinar el valor normal se partlr4 en orden sucesivo Y· ,, 
por exclúsl6n del: 

a) Precio de factura o por pagar. 

b) El precio usual de competencia. 

c) Precio probable de venta en territorio nacional. 

d) Precio efectivo de venta en territorio nacional, 

e) Precio que corresponde a la suma de alquileres. 

El reglamento de la ley aduanera establecer4 los ajustes a los· 

precios cuando los elementos de la venta considerados difieran. ' De no ser po

sible uti ! izar los precios sena lados se fijara el valor normal partiendo del • 

que determine un vinculo de la autoridad. 

Para los efectos de la ley aduanera se entiende que: 

1) Precio de factura pagado o por pagar aquel que se haya pact! 

do entre comprador y vendedor y que 'conste 1n factura o contrato. 

2) Prtclo usual d1 competencia, aquel qu1 SI 1pllc1 h1bltu1h111Jl 

te en las operaciones de compra-venta en condiciones de libre competencia, po~ 

ra mercanclas Iguales o similares a las que se valoran. 

(J4) ~; artfculo cuarenta y ocho. 
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. 
. 3) Precio probable de venta, el que resulta de la venta de prl· 

mera mano de una mercancla Idéntica a la Importada, efectuada en el pals en •• 

una fecha que no exceda de 3 meses anteriores a la de valoración. .. 

4) Precio efectivo de venta,· el que se obtenga de la venta de • 

primera mano en territorio nacional de las mercanclas que se Importan. 

5) Precio que corresponde a la suma de alquileres, el que se • 

establece con base en los alquileres previstos· en los convenios de uso o goce

de bienes, tomando como plazo mlnlmo de duraclOn, el considerado como periodo • 

normal de utl llzaclOn de la mercancla Importada con deducción de los elementos 

extraftos a la noclOn de valor /normal. (3~) 

(Articulo 51 de la Ley Aduanera). 

En el articulo 52 de la Ley Aduanera, seftala cuando se debe en

tende.r que una venta se realizo en condiciones de libre competencia entre un • 

comprador y un vendedor. 

El valor normal de las mercanclas comprende también el Importe· 

de los cargos originados por: 

1) Haberse fabricado con arreglo a patentes de Invención, dlbu· 

Jos o modelos protegidos. 

2) Ostentar msrcas de fabrica o de comercios extranjeros. 

[JS) lWí; artfculo cincuenta y uno. 
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. . 
,3) Obtener la autorización para util izar·las con marcas extranj! 

ras, cuando se hayan Importado sin ellas. (36) 

(Articulo 53 de la Ley Aduanera). 

La base ~ravable del Impuesto general de exportación es el va-

lor comercial de las mercanclas en el lugar de venta, y deber! consignarse en

la factura ccmercial, sin inciusiOn de fletes y seguros. 

Cuando las mercanclas referidas tengan senalado precio oficial, 

se aplicara éste si resulta mas alto que el comercial (articulo 56 de la Ley • 

Muanera). (J1) 

Los Impuestos de lmportac!On y exportación se determinaran apl! 

cando a la base gravable establecida, la cuota ·que corresponda conforme a la • 

clasificación arancelaria de las mercanclas. 

Los Impuestos adicionales se calcularan sobre el monto de los • 

Impuestos generales de Importación o exportación segQn corresponda. 

El Impuesto se pagara en la aduana de despacho de las m1rc1n· • 

clas antes de que éste concluya y, en el caso' de prórroga, en Ja oficina auto· 

rizada. 

No se pagara Impuesto en las Importaciones temporales que SI •• 

efectOen para la Industria maqulladora o las que se realicen pa,ra exposiciones 

(3b) l!íiíi artfculo cincuenta y tres. 
(31) ~ artfculo cincuenta y seis. 

.. 



o espect.kulos ·pObl leos patrocinados por entidades pObllcas o por lnstltuclo·· 

nes ce beneficencia , educativas o culturales que tenga autorización de la • • 

S,H.C,P. 

Los Importadores y exportadores de mercanctas determinar.in en -

cantidad liquida los Impuestos al comercio exterior, para lo cual en el pedl.Tie.!J. 

to, ~ajo protesta de decir verdad, manifestaron: 

1) OescrlpclOn de las mercanclas y su origen. 

2) El valor normal de las mercanc!as en lmportaclOn o el' valor

comercial en exportación y en su caso el precio oficial. 

3) La clasificación arancelaria que le corresponda. 

4) El monto de los Impuestos causados con motivo de la i"'~·,.rH· 

.clón o exportación. (Arttculo 59 de la Ley Aduanera). (38) 

Los Impuestos al comercio exterior y los derechos causados se • 

pagaran por los Importadores y exportadores .en el plazo de 15 dlas h6bllts si· 

gulentes a aquel en el que haya conclu:do el reconoc:lmlent.o aduanero y 11 ver.!, 

flcac!On de. las mercanclas. 

la Ley Aduanera seftala que las mercanclas que se lntroduzc1n O• 

se extraigan del' Territorio Nacional, podran ser destinadas. a. alguno de los si 

(Jij) lilí!: artfculo cincuenta y nueve. 



gulentes reglmenes aduaneros: • 

l Deflni tlvos a) De importaciOn 

b) De exportac IOn 

11 Temporales a) De lmportaclOn 

b) De exportaclOn 

'• 

,, 

a 1) Para retornar 41 extranjero en
e! mismo estado. 

a2) Para elaboracl6n, transforma· • 
cl6n o reparacl6n. 

a3) Para deposito industrial, 

bl) Para determinar al pals en el • 
mismo estado, 

b2l Para elaboracl6n, transforma- • 
clOn o reparaci6n. 

111 lmportaci6n para rcposlclOn de exlstenclu. 

IV DepOsito fiscal. 

V Transito de mercanclu. 

Se encuentra regulados de los artlculos 63 al 103 de la Ley ;.+. 
Aduanera. 

Referencia: Secretarfa de Hacienda y Crédito Público¡ \ey Aduanera~ 
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Jmportaclón Definitiva. Entrada de merci/lclas de precedencia • 

extranjera para pennanecer en el territorio nacional por tiempo Ilimitado. 

" Exportación Definitiva. Salida de mercanclas del territorio n! 

clona! para pennanecer en el extranjero por tiempo !limitado. 

Importación Temporal. La entrada al pals de mercanclas para •• 

pennanecer en él por tiempo llml tado y para una finalidad especifica. 

Exportación Temporai. Salida del territorio nacional de·merca!! 

clas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado para finalidad espe· 

clflca. 

lmportaclonés Temporales para Retornar al EAtranjero en el mismo 

Estado. Consiste en la lntrcducclón al pals de mercanc!as extranjeras, las • 

cuales una vez realizada la finalidad para la que se autorizó su Ingreso, re·· 

gresan al extranjero sin modificación alguna. 

Importaciones Temporales para Transfcnnaclón, Elaboración o Re· 

par~clón. Las Importaciones con este fin se permltlran por el pl~zo que a ju,! 

ele de la autoridad aduanera sea el nace ¡arlo para la real lzaclón del proceso· 

respec:tl vo. 

Depósito Industrial. Importación tempera! de mercanclu de prg, 

c:edencla extranjera para que en recintos acondlc:lcnadcs se efectOen procesos • 
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de transformación, elaboración o reparación, sin el pagb del Impuesto al ccm~E_ 

cio exterior correspondiente,. siempre que los productos resultantes se expor-· 

tr 1. 

Exportación Temporal para Retornar al pals en el mismo Estado. 

ce 1slste r:n la salida de mercanclas nacionales o nacionalizadas, las cuales •• 

un 1 vez n·3l Izada la finalidad por la que se autorlz6, regresan del extranjero 

si 1 modificación alguna. 

Exportación Temporal para Transformación, Elaboración o Repara· 

ci6n. Se permitir4 por el plazo que a juicio de la autoridad aduanera sea ne

cesario para la realización del proceso respectivo, sin que pueda exceder del· 

m4ximo legal establecido. 

Importación pa~a Reposición de Existencias. Régimen aduanero • 

por el cual se permite la entrada al pals sin el pago de los Impuestos a la l:Jl 

portaC!On de mercanclas idénticas por su cal ldad y caracterlsltcas t6cnlcas Y· 

arancelarias a aquellas que con anterioridad se Importaron definitivamente Y • 

que fueron Incorporadas ;: productos nacionales que se exportan deflnlt1v1menta. 

Depósito Fiscal. Es el almacenimlento de mercanclas de proce-· 

dencla extranjera o nacional .en almacenes generales de depósito 1utorl11do1 P! 

ra ello y bajo el control de las autoridades aduaneras, ti cual se efectOa urii 

vez determinados los Impuestos 1 la lmportaclon o 1 11 1xport1cl6n. · 



.La Ley Aduanera se~ala al contrabando C!llllo infracc!On punible -

para quienes caigan en alguno de !os siguientes supuestos: 

1) ?ara quienes omitan el pago teta 1 o parcial de los lmpues-

tos al ccmercio exterior. 

21 Para quienes no obtengan el permiso de la autoridad compete.!!. 

te cuando este sea necesario. 

3) Cuando la importaclOn o exportación de las mercanc!as este -

prohibldJ, 

4) Cuando no se justifiquen !os faltantes o sobrantes que sena

la el articulo 39 de la Ley. 

5) Cuando se ejecuten actos idOneos lnequlvocamente dlrigi:io~ : 

realizar las operaciones citadas anteriormente, si estos no se consumen por -· 

causas ajenas a la voluntad del agente. 

La propia ley senala 'tas penas aplicables para cada una.de es-~ 

tas Infracciones; 

El penOltimo titulo de la ley qué habla de los recursos admlnl! 

tratlvos, senala que para las resoluciones definitivas que dicten las autorld! 

des aduaneras proceder&n los recursos que establece el COdlgo Fiscal de la Fe-



der iclón, 

El titulo noveno de la ley senata todos los requisitos necesa· 

rlos para ser agente aduana!. 
·I 



CAPITULO VI 

~SAAROLLO OE MEJIC:> Ell El AREA !lE COMERCIO 

IKTERJW:IOIW. DURANTE LOS 11.Tll«IS AiOS. 

Pan canciuir can este trabaja, hacemos un breve an&· 
~~~i! ce 1 iS ~~ai:Js ~ua s~ hJn :or.:ado ;:ar~ el .:asarrollo ~el ... 

JurJnte la :resente administraci5n, una de las tóPi 
~as :"~ lJau1rd 1ran :moarunc·ia f~e el del fomento Integral de 
:;; .;.1~aruc1ones, -;ismo ~·Je fue desarrollado a través de un pro• 
grama que '1arcó 'Jn omoio en nuestra infraestructurJ, !anta indu!_ 
~ria! cama económica 1 jurldica. 

'licno programa fue desarrollado con miras a lograr 
~na apertura y consol idacidn de México dentro del mercado mundial 
es por ello que me bast en su estudio, para el desarrollo del pr! 
sente capitulo. 

Se han adoptado medidas para aumentar la produccidn 
de bienes que ya se venden dentro de los mercados internaciona·· 
les, al igual que de aquellos productos, que ya se producen den· 
tro del pafs pero que aún no se exportan, y el estimular la fabrl 
cacidn de nuevos productos que al tiempo que sustituyan eficient1 
mente importaciones, concurran desde sus inicios al exterior. 
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En cuanto a las mercanclas exportables que yi se fibr!cin· 

¿n el pals se han establecido las estrategias para legrar que sus ventas

en el extranjero crezcan por lo menos a la tasa establecida por el progr! 

ma elaborado de la rama a que éste pertenezca: para el lo se ha fomentado· 

y apoyado las Inversiones necesarias a fin de que al aumentar la demanda

interna no se afecten las exportaciones. 

Apoyos Institucionales.-

;ns ti tuto Me.licano de Comercio Exterior ''!~CE". Hastl - -

Vio6 este in;t1tuto fue resoonsable ce la promoción éel cc~erc10 exterior. 

Se propuso el sistema de ventanilla ú~ica, que actualmente 

funciona en el Sanco l!acional de comercio Exterior. Dicho mecanis.~o tie· 

ne f acu 1 tades para e.xpedi r perml sos de exportac IOn ~n los casos en que no 

sea posible eximir de este requisito, sin requerir oplniOn casulstica da •• 

las dependencias involucradas, y para la expe~ic!On de certificados de O• 

rigen. 

Empresas de Comercio Exterior.-

Se trata de uno de los soportes m!s importantes en la pro

mcciOn y comercializac!On de las exportaciones, por ello es importante su 

desarrollo, fortalecimiento y consolidacldn. Es Importante que dichas e~ 
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presas también realicen estudios de los mercados en el e)(ter'lor, promue-

'lan producciones n·acionales para la exportación, organicen y consol lden -

ia cferu exportable de la medlana y pequeña Industria y den seguimiento

! los ventas -;iue real Izan, a fln de que se garantlce la permanencia de -

los productos n:exicanos en el extranjero. 

Para su mejor operaciOn s~ les permite su asoclaclón con -

ccmpañlas extranjeras que estén participando en el mercada Internacional, 

c~n el único ccmpromlso de que aumenten su porcentaje de ventas a través

ce ~n progra::'.l ce e.~portaciones. 

Las insti~ucíones oancarlH podr!n participar con opital· 

ce ri%90 hasu ccn 50\ de las acciones de la empresa emisora en las con

diciones y términos que establezca la Secretarla de Hacienda y Crédito P.9. 

bl ico. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior y el Fondo para el· 

Financiamiento de Exportaciones de Productos Manufacturados, apoya a l4S· 

empresas de comercio exterior, otorgandoles financiamiento de preexporu

clcnes y ventas en condiciones preferenclales, manteniéndoles también su· 

derecho a ccmislOn financiera. 

En cuanto a la pec¡ue~a y mediana Industria, tanto el Ba~co ·. 

Nacional de Comercio Exterior como el fondo para el Financiamiento de Ex· 

portaclones de Productos Manufacturados (FOMEX), las apoyan otorgando 9! 
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rantlas a las empresas de ccmerclo exterior, por •Jna parte del crédito •• 

otorgado, 

La banca mQltiple también apoya a las empresas de comercio 

exterior, a través de recursos crediticios en las condiciones de mercado

de acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento del Oesarrol lo • • 

(PROF!OE), 

~on el fin de estimular a estas empresas, ;e les ha facul

~aao pua real l:ar importaciones tanto de prcduc~os que utl l lcen directa· 

~ente ;us ;c~1os, ·::ll'o de JQuéllos des~lnados a la ccmerclaliBclOn. ós· 

to se perm1 te en prepare iOn a la gene rae iOn neta de d 1v1 s as de sus progr! 

mas autori?Jdos. 

Estas empresas también quedan facultadas para realizar OP! 

racl~nes de trueque y de Intercambio compensado, 

Tratamiento Fiscal a la Exportación •• 

Con el fin de ajustar las condiciones de campetencU en m! 

teria de cargos fiscales de los productos de expartac!On, existen mecanl.!, 

mas Implantados tales como: 

·Costeo directo en productos de exportaclOn para fines de· 

gravamenes. 
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·Deducción para efectos de impuesto sobre la renta, de los 

gastos en el e~trlnjero que realicen la; empresas para •• 

promoción, almacenaje, etc., de los productos de e.~porta· 

ciOn. 

·Facl l ldades en cuanto al cobro de derechos de almacenaje· 

y pagos ce las contribuciones hasta el memento mismo de • 

ullr las mercanc!as d·!l pa!s o del recinto fiscal de la· 

aduana • 

• :.•edidis que facilitan !l cumplimiento de las ois-osicio·· 

nes en .nateria de contr~l ce camoios. 

·Agilid.Íd en la d:volución del impuesto al valor agregado

de los productos de e.~portaciOn. 

·Tratamiento de tasa cero en el !VA a las ventas que se· 

efectOan a las empresas de comercio exterior. 

·PromoclOn de diversos reglmenes aduaneros permitidos par-

la ley aduanera y su reglamento, a fin de que los lmport.! 

dores y exportJdores los aprovechen plenamente. Entre e-· 
llas al reglmen de Importación temporal, depósito lndus·· .. 

tria!, depósito fiscal, etc-11) 

\1) ~agahon Hervert Homero¡ "Manual Prktico de ~omercio Exterior"¡ 2a ed¡ Uofiscal ¡ 
México; 1Y87; Pp. 12~'. 
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Precios Internacionales para Insumos de Productos de ExportactOn y la ex

portación Indirecta.-

Con el fin de que el exportador directo esté en condlclo-

nes ce competir internacionalmente utllizJndo en su producción Insumos n! 

cionales, se han promovido programas con el fin de que la ind1Jstrla venda 

sus productos a precios Internacionales. 

:sto se lera con importaciones temporales, carta de cré~l 

t·J c:méstlco, cevJluctOn de impuestos ce Importación. 

[mportaclOn Temporal.-

El regimen de lmpJrta:ión t~mporal de lnsumis para !labo-

rar productos de exportaclOn, ha acreditado sus vantajas frente a las lm· 

portaciones definitivas ya que se permite la importación :!e merca11°.·;., 1.i, 

bres de restricciones y exentos de los Impuestos de comercio exterior. 

A través de este rlg lmen se permite lmportJr tempera !mente. 

ademls de los insumos que requieren, maquinaria, equipo y herramienta que 

Jt!lizan en sus actividades productivas relacionadas con la exportaclon. 

Facilita al Industrial mexicano el ai:ceso a mercados lnte.r. .. 

nacionales mediante la u':i llzaclOn d·! Insumos extranjeros para el terml.1! 

do de mercanclas destinadas a la exportación. (2¡ 

l2l'1LWl: Pp.129 
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Los Fabricantes que incorporan sus ins:imas a productos de· 

e~portación cijo este dgim~n gozar!n de la exenci6n. d!I im)uesto gene· 

ril de lmpor~1ci6n, y sus adicionales, garantiz!ndalos p'r me~lo de una • 

fidnza o depósito en efectivo. de los insumos importados tamporal•nente, • 

mientrls permanezcan en territorio .iacional. 

Se entieM? por régimen ~e lmportlciOn temporal, ia e.1trl• 

da al pa!s de merclnclas para penndnecer e.i él por tle:npo lllmita~o f pa

ra una finilidld .:soec!fica t no )Cdr!n ser objeto de transferencia o en! 

jenición siendo su:; caracter!sticas principales: las de retornar al e~- • 

r.ranjero ~n ~l "lis:::J estJ~o. ~ara trinsformaci6n, elaboración o repaN·· 

c1én y é;ipOs1tJ 1ndustr1al. 

La vigen:la del permiso sera de S meses contados a partir· 

de la fecM en que surta efecto la notiflcaclOn je dicha ~utorlzaci6n y • 

su vl~encia poárl )r.:>rrogarse hasta 3 mHes m!s, si previamente se ;olicl 

ta a las autoridades campete.1tes. 

El plazo de permanencia traUndose de importaciones tempo

rales para retornar al extranjero· después de haberse destinado a un prcc! 

so de transformación, elaboración o reparaclOn, se permltlrl por e: ~:azo 

que a juicio de la autoridad 1duanera sea necesario. El plazo, Incluidas 

la; prórrogas, no excejerl de 2 a~os. 
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Programas de !mportaclOn Temporal para Producir articulas de exportación •• 

Las personas flslcas o 111o1rales que realicen directa o indl 

rectamente exportaciones de mercanclas, podr&n obtener la autorlzaclOn de 

este program!, el cual les da derecho a importar temporalmente lo slguie_!! 

t~· 

-:.:Herias primas e insumos que se destinen totalmente a l.!). 

t•grar o producir .nerc!nclas de exportac!On. 

-E.wases y empaques que se destinen a contener m~rcanclas· 

1e exp·JrtactOn. 

-Combustibles, lubricantes, 'llaterlales, refacciones y O· • 

tras bienes que Intervengan directamente en los procesos· 

de transforonac ton o produce IOn de las mercanclas de exp=!. 

taclOn. 

-Maquinaria, equipo, instrumentos, herramientas y moldes • 

destinados al pro~eso productivo de las mercanclas de e~

portaclOn. 

·Aparatos, equipos y accesorios de lnvestlgac!On, segur!·· 

dad lndustrl a 1, control de calidad y capac 1 tac!On de per

sonal relacionado con la actividad de exportac!On; 



Una vez aprobados los programas no se requerir! dt cenni. 

sos previos ni de autorizaciones admlnistratlvas, salvo que se trate de • 

:r.ercanclas suje~as a dich~s requisitos. 

Lls autoriuctones las otorgan 11 $ecretarla da Hacienda y 

Crádit~ Públlco y la Secretar!~ de C~rr.ercio y Fo::ento lndustrld, de a· 

cueroo a la siguiente_: 

·Ll i:nportac1ón de rr.ercJnclas ccmprendidas "n los tres pr!_ 

~.eres cunt0s, ;6lo se autori:arA a los :.1¡¡ortadores oue • 

-:al ican .¡nualmente, ventas 11 <•tericr ~or valor suce· • 

r1or ~ un millón de oólares imericanos. o facturen pro·· 

·Juc~:s :!e exportac iOn por mas de un 10\ de sus ventas to· 

'ªles. 

·Las mercanc!u señaladas en los dos últimos puntos, sólo· 

se autorizara a los exportadores que real Icen anualmente, 

ventas al exterior por valor superior al 30!. de sus ven·· 

tas totales. 

Los programas tandr!n vigencia de trds anos prorrogables. 

Los interesados deben informar anualmente a la SECOFI de sus exportacl_! 

nes. (JJ 

Las mercanclas Importadas a través de estos programas PO·· 

\3) !.2!:11: Pp.UO·lJ! 



Jó9. 

Jdn per:nanecer por los plazos ;igulentes: 

·Las mercanclas senaladas en los dos primeros puntos, por· 

un ano prorrogable hasta por un ano mas, 

·LlS sena! !das en el tercer punto se consideran como mer-• 

mas y no requieren acreditar s·J retorno al extranjero. 

·Us mercJnclas señaladas en los dos Qltimos puntos, po- • 

·.!rán permanecer en el pa!s por el tiempo que se establez· 

el ~n el programa en tinto se cumplan las condiciones esta· 

~lecidas en el mlsm·l, 

Cuando el exportador garantice el Interés fiscal. este se

Jplicara al 40i del valor de las mercanc!as a que se refieren los dos prl 

meros puntos y al 60' del valor de las comprendidas en los dos Oltlmos 

puntos, ( 4) 

•'En los programas se podr! autorizar la venta en el mercado 

~aclonal de los productos elaborados con mercanclas Importadas 4 su ampa

ro, pJr un valor no superior al zas de las exportaciones que realice la • 

e:npresa. Este porcentaje podra ser ampliado a JOS a las empresas que re! 

! leen ventas a las franjas fronterizas y zonas llbres del pals por un va- " 

lor m!nlmo de 10S de sus ventas totales.'' (5) 

J \ 4) ~rograma Nacional de Fomento Industria 1 y ~omerc10 Exterior, 1984·19~8¡ ~ECUFI: 
México: 1984. 

(;) Op. cit. Sagahon Homero "Manual prktico de Comercio Exterior"; Pp. 133 
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Todo lo dnterior según el decreto pub! !cado en el otario -

Oficial de la Fe·~eración del 9 de mayo ée 1985. 

-OevoluciOn de impuestos causados por los insumos incorp,. 

rados a IJS mercJnc!as exportadas (Oraw 3ack). 

Las cersonas ffsicas o morales establecidas en ei pals que 

real icen exportaciones de mercanc!as pcdrAn obtener la devolucitn de los

i.~cuestcs ce 1moortación causados por los insumes inccr~orados a ias ;:ier-

:¡ ~cnto ce los impuestcs .renc1cnados, se calcularJ ce la

s1;~1ente .~aneri: 

''.u cantidad en moneda nacional pagada por concepto de im

puestos de importaciOn se dividir! entre el tipo ce cam-

bio controlado de ve1ta del peso con respecto al dOlar de 

E.U.A., vigente a la fecha en que se efectCe el pago. El 

resultado de la operación anterior se multiplicarJ por el 

tipo de cambio controlado de venta del peso con respecto-

al dOlar correspondiente a la fecha en que se autorice su 

devoluciOn. El resultado de esta operaciOn es lo que re

cibir! el exportador por concepto de devolución de impue!_ .. 

tos de 1mportac16n." l6) 

;; ... ( b,...,),....,.,l D...,.1.,..de""'m"."': ""P"'p 1'"""13"'8 __ _ 
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La sol lcltud deberá presentarse ante la SECOFl dentro de

los ~O d!as Mbiles siguientes a la fecha en que se realice la exporta- -

clón. Se ~el:erá ;nexar el ccmpromlso de ventas de divisas suscritas con 

motivo de la exportación. 

Oecreto del 24 de abril de 1985, publicado por el Diario -

Ofici.al ·~e la Feceraclón . 

•. :o:rt1ficJcos ce derecho a la importación de mercanclas P.! 

ri expcrtac1~n (oJl:~óX). 

LH ¡:ersonas flsicas o morales que realken exportaciones-

:.1 ae rr.erCJnc!as c:imprendidas en le mercado controlado de divisas con una 1!!, 

tegraci6n nacicnal de ~uando menos 30i del valor l lbre a bordo tendra de· 

recho a: 

(1) Jhidem¡ Pp. 139 

·~Importación de mercanc!as hasta por una cantidad equ!va--

1 ente a 1 Joi del valor de sus exportaciones, 1 !bre de pe! 

misos y autorizaciones de cualquier dependencia del Eje· 

cutlvo federal siempre y cuando se utilicen en la opera-

ción de la empresa o de sus proveedores habituales y no -

se destinen a su ccr.:ercial lzac!ón. Hay fracciones aranc! 

!arias que quedan exceptuadas de este priviie;¡io según lo .. 

se~ala la tarifa general de importación!' (7) 
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'
1 Lis 1mportJciones que se real icen al amparo i!e !~s OlMEX-

causaran un l;npuesto ad-valorem del 10\ o el correspJn· • 

diente a la fracción drancelarla de la tarifa ·;'aneral de

importJci-'n cuando éste sea superior Jl 10\," 
\ 

El ::npuesto al Valor Agr1!9ado en la exportación.-

:ste impuesta no <:iebe ser aplicado al precio ce venta ce • 

•n produc:o pcr ;•J exportacien, ya •ue es un gravamen ~ue corrP.s~onde al· 

·1ilor ~·Je se genen o igrega a los bienes y !erv1cios, al paso ¡:or las d.!_ 

··ere1t¿s -ataoas !¿ prodl:\:Cl!n o corr.ercial iz3ci6n, lfec~.;nao la ei:cncmta .. 

~!l contr:buyente ya ~ue se traslada o repercute a la perso1a q~e adquie

re los bienes o servicios, :ausantes d~ impuesto quienes podrfo a:reditar 

el impuesto que les haya sido trasladado, aún cuando por las exportaclO·· 

nes estén relevados de la obligación de pagar el lmµuesto, o bien sol lci· 

ten la devolución de hasta el tSi del valor exportado o bien en su caso,· 

solicitar el acreditamiento del mismo en base al Impuesto pagado por la • 

adquisición de insumos, es decir, el Impuesto trasladado por sus proveed~ 

res de bienes o servicios, estrictamente Indispensables para real Izar ! l· 

exportación. 

El objeto de este estimulo fiscal es el de apo¡ar a los e! 

portadores de bienes y servicios a efecto de que puedan ccmpetlr en mejo- · · 

res condiciones de precio en el extranjero, 
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Lo anterior !e fundamenta en los .;rtlculos 29 ,Y 30 de l l -

Ley del Impuesto al Va lar Agrega<!o y, ~3, 44 y 45 de su reglamente. 

11. APOYOS FINANCIEROS Al CCMERCIO EXTERIOR. 

Tomando en consideración la crlticJ situación financiera -

que actualmente ti<nen la mayoril ~e iJs empresas :ne•icanas ~•paroco ras,-

FOMEX Fondo parJ lJ Exportación de ?reductos Manufacturados, ofrece una -

ampl iJ gama de financiamiento para lo cual ha estructuraca los siguientes 

prcgrJmas: 

-~poyo a la ?re-exportación y exportación de productos pr.!_ 

marias, manufacturados y servicios • 

Coi este financiamiento proporcionar! el capital de traba· 

jo que permitir! a las empresas nacionales elaborar productos destinados. 

al mercado Internacional también permitir! apoyar el ciclo econór1ico de· 

las mismas, es decir el tiempo que transcurre desde la adquis!ciOn de las 

materias primas, hasta que se vende el producto terminado. 

Los créditos se otorgar!n tanto en moneda extranjera como-

nacio.1al. 

En lo que se refiere a los financiamientos a tas exporta·· 

' cienes, consiste, en otorgar lineas de crédito a instituciones bancarias, 
.) 
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del exterior, para que c~bran a cierto plazo la adquisición de bienes y -

ser·1iclos mexicanos; a su vez, dicha Institución transfiere esta facil i-· 

dad a 1 importador de su pa 1 s. 

-?rograma de financiamiento a la importación de materias -

primas, partes y refacciones. 

Este se puso en prktlca con el apoyo de lineas de crédito 

negociadas por instituciones de crédito del pa!s con diversas entidades -

int;:rnac1onales de fomento. 

"Oe acuerdo con el programa se planea continuar ::ianejando • 

!as operaciones, tanto del sector público como del privado, por medio, •• 

principalmente, aunque no de forma exclusiva, de cartas de crédito. De -

esta forma el productor e.<tranj~ro tendd la seguridad de que cuando pre

sente la documentación de cada embarque, una lnstl tución financiera de su 

pa!s cubrir~ el compromiso. FCMEX a través de la banca, temar! el compr2_ 

miso de liquidar a esas Instituciones el Importe de cada operación.'' (8) 

?ro;¡rama de financºlamiento a la sustitución de importacio

nes de a 1 to va 1 or agregado, 

"Se ha considerado comúnmente que la banca apoya el finan-· · · 

clamiento amplio y oportuno para la produ~clón y venta de bienes que sus

tituyan importaciones, de esta manera los productores nacionales estar!n-

(8) Banco de México "Nuevos estimulas financieras y de oarantfas a h exoortac16n:" 
Fomex; 1982; México; Pp.23 
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•~posibilidades ée obtener de forma Inmediata los recursos financieros • 

;iara :poyar su ciclo productivo. Para otorgarlos las sociedades naciona

les ce cré•Jlto pedirlan como garantla la sesión de derecnos de cobro de • 

¡:edi~entos en firme,'' \9) 

?rogr~ma de equipamientos de empresas que participan en el 

.::rr.erc!a exterior: 

La situación eo:on~mlca ori~inó un decrem:nto en la inver·· 

1ión c~bllc1 y ;iri•1ada. '' 0cr :Jnto se tuscJ c1nalizar los recursos diSP!!, 

nt:J\;is ;irinc1;a\~.ente a la terminación ce proyectos en procesos disponi·· 

:tes ;irinc1oai~ente a la term1nac1ón de pr~yectos en proceso y a la !dQU.!, 

11:1ón ·!e ·~n1.~1ces de equipo para aunentir la CJpacidad ce producción y • 

:1 as[ ~e¡orar la calidad y reducir los costos de producción para poder cum

plir con los requerimientos del mercado internacicnat.'' \10¡ 

Este programa apoya principalmente el equipamiento da em-· 

presas que sustituyen Importaciones, las que exportan o a las que son pr9, 

veedoras de exportadores. 

Programa de f!nanciamiento a la industria maquiladora y Z9, 

nas front:ri?as; 

En 1983 se puso en marcna un programa destinado a apoyar • · · 

la industria maquiladora y las zonas fronterizas, ya que representan un • 

>(9¡ lliífr; Pp, JI 
(lu) ~; Pp. 32·33 
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JdecuJdo potencial para li ~eneración y el ahorro ce divisas y para la u

tilización ce un volumen creciente de mano.ce obra y aumentar la Integra

ción ée lis :onas fronterizas del restJ éel pals. 

El programa se real Iza por r.:edio de asesorl3 y el otorga-· 

-niento de girant!as y financiamiento a: 

-La producción y ccmerciallzaclón de productos mexicanos 

para ser vendidos en esas o:onas. 

-ol c!:lo de industrias maqullaácras que elibcran prcduc-· 

tos cestlnados principalmente a la e.<portación. 

-La instalacién y equipamiento de empre>as ya existentes o 

nuevas que se insta len en zonas fronterizas para elaborar 

productos priori tar\os. 

-El ciclo económico de empresas proveedoras de maquilado· 

riS pra contril::ulr a la sustitución de Importaciones de 

insumos necesarios para la elaboración de productos des

tinados a la exportación o al consur.:o en zonas fronterl· 

ZlS, 

-Las importaciones je materias primas, bienes y servicios· 

necesarios para el desarrollo de las actividades product.!. 
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'las en 1 as zcnds fronteri zJs. 

Programa de Agente F inane lera.-

Centro de éste se consideran las cperaciones de captación

de recursos del exterior por cuenta y orden del gobierno federal, dentro

del nivel de endeudamiento neta previsto. Este programa incluye las opera

ciones ccn que proyecta regularizar la situación de adeudos vencidas del· 

sector ;irivado, derivados de transacciones ccmerciales que cuentan con 5! 

·;uro ce crédito. T.imbién se consideraron dentro de esta actividad, liS • 

negociaciones -::n les paises centroamericanos tendientes a reestructurar· 

a mediano plaza los aJeudcs vencidos, derivados de exportacicnes mexica-· 

nas diferentes al ¡:etróieo. 

FOMEX ha autorizado créditos de gran magnitud a empresas -

que participan en el comercio exterior en función de la vlabi lidad de la· 

operación, as! mismo se ha buscado dar el m~s amplio apoyo financiera al· 

periodo productivo de las empresas que cuentan con pedidos en firme, de • 

entidades del sector púb l leo o cartas de crédito irrevocables que ampara· 

ra el envio de mercanclas al exterior. (11) 

111.· FORMAS NO CONVENCIONALES DE COMERCIO EXTERIOR. 

México ha buscado en las transacciones comerciales por CO]! 

pensaciOn, la forma de Incrementar sus exportaciones de productos que pr! 

\ il J Lí!W Pp. JS 
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s.ntan eventual"ente problemas pJrl su ·1enta. :n la actualidad el true-· 

que ccmercial repre~enta el 10\ cel c:!l'ercio mundial y se ha vueltJ un V! 

lioso instrumento auxiliar en algunos paises. 

En Mé.~ico el gcbierno federal ha propuesto un siS:ema ée -

l~tercambio c:m¡:ensado con 135 cancterlsitos slguientas: :il permitir li 

1:cportación de Jrtlcu!os ccns1cerados cc~.o prescindibles ::n la condicio

nante de llevar a cabo exportaciones de productos de dificil colocact6n • 

•~ el exterior en una proporción en términos de ·1alor Ce cor lo menos de· 

Z ;ar 1 de pena iendo ce i 35 cJracterl st i ::J s de los bienes involucrados. 

El siste!lld .~e intercambio ccmpensiao ;e basa en listas de

productos corre!pondiendo a diversas actividades econtmicJS. 

Se han definido criterios que presentan el intercambio CC!!I, 

pensado como un mecanismo complementario de 1 as fon:ias tradicionales de -

ccmercio y no sustitutivo del intercambio de productos que no presenten -

problemas. 

Como et sistema de intercambio compensado lmpl lea real izar 

no sólo exportaciones sino también ir:iportaciones, et ~obierno federal ha

señalado listas de productos para ambos casos, siguiendo tes 1 ineamtentos 

de la pol!tlca comercial. 
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Costos 'J beneficios de las fonnas no comerciales de comercio.-

Oesventaj as. -

Pese a que lls formas no con·1encionales de comercio caen

fuera de ll jurisdicción de vigilancia ·!el Fondo ~onetario Internacional. 

l ¿ste or;¡Jnismo le preccupa su proliferaci6n al obstaculizar el cumpil-

miento de uno de los principales objetivos para los cuales fue creado el

i'ondo :·lonetario Internacional: estJblecer un sistema ccmercial multl lat~ 

rJ l. 

S1 cons1der:mos al libre ccmercio ccmo la situación :deal, 

ent:inces ia evidente ~esventaja de las fonnas no convencionale; de comer-

c10 es que prcmueven el bilateralis~o y un equilibrio obligatorio de los

flujos comerci~ies entre paises individuales. Fielecke sostenla que. la -

adopc i6n del bi 1 aterali smo puede reducir severamente el va lúmen del comer. 

cio mundial. 

El econom1 stJ Mlram6n menciona que las formas no convencl!n! 

les de comercio podrlan llevar a tas barreras general izadas de comercio -

internacional que el mundo vlvi6 en la década de los JO's. 

Otra desventaja de estas formas de comercio frecuentemente 

citada es que promueven la dlslocaci6n y dlscrimlnaciOn de los mercados,

lo que lleva a un sistema comercial mundial ineficiente y costoso • 

•Referencia: tTAM: '1U1plomado ae comercio exter1or y negoc1aciones Internacionales; " 
apuntes varios. 
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SI bien en el cJrto plazo las formas no convencionales ce

comercio representan una oportunidad pan que ese pals pued1 éeshacerse • 

ce sus ¡¡roductos de baja calidad en ei largo plazo, el oaño l ese ~als -· 

puede resultar considerable, ya que las formas no convencionales de c~mer 

c10 por lo general no ccnducirln a dicho Nls a establecer una relac1en • 

continua y estable con :us clientes. :~as aún Haendel !renciona que ia ha· 

bilidad ~el pals ~or producir bienes ccmpeti:l·1os se ·1e recucid~ y los P! 

trones ce ccmercio pcdr!n verse afectados, pues la decis!On ce e~portar • 

::uto ::Jo ce ti~n-.s Y·I no puede re¡pcncer l !IJ vP.ntaj! -::~.cara:i•ii •J i 

::s ;:ralas .:;¡I ~~r:!:o. ;:!:J ouede :ntrccuc:r ceseoutli~rios :'·JnOJr::ent! 

:-:s ¿n l! .:s:r 1
.;'::

1.ir1 ;:rcduc<:i·13 ·:e -:se ;als, :si ·::r.:o !i~:cr~l·Jnes ~n los 

;recios relati·10:. ;:s cecir, un pals puede no especializ;rse en ~l tipo

~e prcouc::s en ~ue ~ebe hacerlo, y ademas este ti¡¡o ce comercio puede r! 

:rasar las innovaciones tecnolOglcas y de mercadotécnia. 

Existe también cierto consenso que las formas no convencl~ 

nales de comercio aumentan los costos totales de una transacción. El CO! 

to adicional mh común ser& el de la búsqueda de su el lente adecuado, y • 

si se acude a una agencia i;ercantll, las comisiones pueden ser sustancia· 

les. Otro costo involucrado es una prima que cubre el mayor riesgo de la 

operación dijbido a la inc11rtldLmbre en calidad, precio y acept! 

clón en el mercado de dicho producto. En algunas ocasiones, también put· 

de haber mayores costos de transporte y almacenamiento. 

Roca se~ala que algunos analistas temen que la particular-
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·1aloracl6n ~e los elementos en un comercio as! ! leven rebajas de precios 

y ocultos mecanismo de Dumping dlf!ciles de definir para la legislación y 

~cuerdos Internacionales. L3s :r.ercanc!as en juego son a menudo exceden-

tes que las partes no han conseguido vender por dinero, por lo que al -

operar marg!nalmente, el trueque tiende a crear un mercado y una escala -

~e precios ,]arginales. 

Cualquier arreglo de forma no convencional de comercio co.!)_ 

~uce i un acuerco ce 1 J ~urocrac i a esta ta 1, ~ues para v lg 11 ar, centro 1 ar-

1 reilizir 'Jr.l :n~sacción que lleve a esta fcrma de c:mercio, ser! nece

;irio :i;p;;ner ~~mayores oficinas o agencias gut:ernar.ientales. 

Finalmente concuerdan algunos ana 11 s tas como \/al sn Barber, 

etc., que las formas no convencionales de comercio Intensifican el protes_ 

cicnismo. Aquellos paises que efectúan un Intercambio de bienes con la

final ldad de por ejemplo implementar una pol!tica industrial determinada, 

aumentaran sus barreras comerciales tan pronto se desarrollen esas nuevas 

industrias con la finalidad de protegerla. Cabe mencionar por último que 

las formas no c:nvenclonales de comercio pueden sujetarse a las mismas -

restricciones cci::erciales (tarifas, cuotas, Impuestos compensatorios, 

etc.), que los bienes que se Intercambian por dinero. 

VenU,f11.-

Uno de los principales beneficios que introducen las for--

·• 
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mas no convencionales ce ccmerclo es que presenten la oportunidad de col~ 

car productos que en otras circunstancias no podrlan exportarse. ~n este 

sentido, el Coea"cio en especie es mejor que un mundo sin comercio. Se • 

ha señalado también que estas formas de ccmercio pueden promover una pla~ 

ta e.~portadora m~s dlvers i ficada. Adem3s, en periodos de acceso l lmi tado 

al crédito bancario Internacional éstas ofrecen la alternativa a mucnos • 

paises en la cJrga ce su deuda externa. También puede contrarre~tar, en· 

el corto plazo, c!ertas Imperfecciones del mercado, tales cerno capacidad· 

i nadecuaca •1e icerc~~otecn 1 a. 

?ara cier~~s paises industria!es lls formas r.o ccnvenclcn! 

:es ce ccmerc:o presentan una magnifica oportunidad para asegurarse a ~r! 

vés ce c::nvenios bilaterales, un secuestro seguro de materias primas. 

El mayor beneficio de este tipo de ccmercio lo gozan los • 

paises que lo introdujeron y lo practican desde hace ya varlu décadas: 

las econcmlas del bloque socialista. Los controles de cambios y la lnco~ 

vertibilidad de las monedas de estos paises, dificultan el comercio con • 

los paises c:cldentales. As! el ccmerclo en especie es un buen medio pa· 

ra .dinamizar su comercio y aumentar relativamente la competitividad de • 

sus productos. 

,, 

En el caso particular de México, la actual crisis hace pe~ · · 

sar en una ractonallzac!On del uso de divisas as! como en adoptar una po

lltlca orientada a la promociOn de las exportaciones. Con este objetivo· 
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dentro del Plln :iacicnal de Desarrollo 1983-1988 se establece que "la ca· 

pacldad ce ccmpra del sector público se utll izara para empeur una estra

tegia de negoci~cl~n ccmercial ·internacional, basada en acuerd_os de true

que", Lo que se pretende a través de esta medida es inducir al pa!s a un 

proceso de industrialización que oriente la demanda hacia el lnterior de

la economla, cubra crecientemente la demanda de lo> sectores que tradlcl~ 

nalmente la han iatisfe~~o en el e.,terior y que por su mayor ccmpetltlvl

·dad logre ampl lar y o·iverslflcar las exportaciones. 

S!mpliflcaciOn de tramites a la Exportacl6n.-

L~ s::cOFl ha desarrollado acciones encaminadas a la simpl.!. 

flcaci6n y desccncentraci6n de tramites a la exportación. En la actuali· 

dad, sólo tienen control menos del tOY. de las fracciones de la tarifa del 

Impuesto General de Exportación. Ademas se han establecido convenios con 

la Secretarla de Hacienda y Crédito PQblico, con la Secretarla de Pesca y 

con algunas entidades descentra 11 zadas para s impl lf lcar los tr!ml tes para 

expedición de los permisos de exportación, 

Certificados de Origen.-

Es función de la Secretarla de Comercio y Fomento lndus~ • 

tria! el expedi_r los certificados de origen. 

Se ha difundido entre los Industriales y exportadores mexJ. 

canos, a través de C!maras y Asociaciones, los requisitos que deben cum- • 

plirse en la claslflcacl6n de origen para aprovechar al mblmo los benef.!. 

eles de los sistemas preferencia les de los paises a los que México exporta. 

,, 
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Control de cambios.-

Como ya quedó e.~plicado dnteriormente dentro del cap!tulo

lI de este trabajo, México ha establecido en sistema de control camblario

publ lcado en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 1984, 9 de octubre • 

de 1985, 5 de agosto de 1985, 17 de diclenbre de 1985. 

IV.- NEGOCIACIONES COMERCIALES.-

El c!mbio estructural ~ue pretende :·léxico implica legrar • 

·.~~ 1rsarcitn -!s estable 1efici~nte r.e nuestra plant! productiva en ia

e~oncm[a r.1unaial, competitiva y flexible para nacer frente a los c!mbios

txternos. Esta polltica y las condiciones actuales del comercio interna

cional, incluyendo el avance del neoproteccionlsmo en los paises indus- • 

trializados, la calda de los precios de materias primas y las perspectl·· 

vas d•!l mercado petrolero requiere la revlsiOn constante de la estrategia de 

negociaciones comerciales multilaterales. 

Negociaciones Multilaterales.-

A este respecto lo m&s Importante real Izado por la presen

te administración h.1 sido la adhesión de México al Acuerdo General sobre

Aranceles Ad•Janeros y Con:erclo (GATT) del cual se hace referencia en ••• 

cuanto a su negoclacl6n y resultados. 
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Con fecha ZS de ncvier.ibre oe 1985 el c. ?residente .je 11 • 

i\epúblio, licenciado Miguel de la :.!adrid Hurtado, sncomendO al c. Secre· 

tario de Ccmerclo y Fomento Industrial 11 ccnducc!On de l.u negoci!clones 

lnternacicnales necesarias para conseguir l! adhesión de México al GATT· 

~JjO el c~mplimiento oe los l!ne:mientos y criterios s!guientes:" 

Ei prot:colo ·;~ .cohesi~n se debla c1rc•Jnscri~ir en ~asa a· 

lo estable~i~o por la C::nst1tuc:en Polltica de los :s~ados Unidcs ~exlca· 

Je a IJs l!ne1m1e~tos est1ble~1oos ~or el pl:n nacicnal .:e des1rrollo y· 

sus prcgramas sec:oriales l reQi"Jnales. 

Se tomo ccmo r.:arco de referencia el protocolo negociado •• 

•or México y adoptJdo por las partes contratantes en 1979. 

St pidlO el reconocer la situ!clOn de Mtxico como pals en

des1rrollo, asl ccmo la plena apllc1ciOn de las dtscosiciones que le con· 

ceden trato diferenciado y mas favorable. 

México pidió respaldo total a su soberanla sobre los recu! 

sos naturales, en particular los energéticos y las disposiciones en mate· · · 

ria de compras del Sector PObllco (cabe se~allr que México h• suscrl to •· 

la fecna ti COdigo de Conducta del GATT sobre ese. matertl). Asl mismo • 

• Keferencta:•'~l 7rgs;fSQ ,.., Jfjhg5iOn dft etay;icg al r.arrr ~stud1o del Gabinete de C::imtr· 
c~o exterior; Mhico 1996. 
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se pidlO reconJcer el carácter de prioritario que tle~e el -

sector dgropecuario de México, ya que constituye un sector -

fundlmental dentro del Desarrollo EconOmlco y Social del - -

Pal s. 

Resultado de las Negociaciones.-

0~be destacarse que en la parte preambular reco

nocen Que ~éxico es un pals en desdrrollo glrantlz!ndose 1e

¿s:a mlnerd, ~ue en tJdo momento Méiico puede i~voclr y tie

ne derecno l recibir el tratamiento especial y m!s fivorable 

previsto en el Acuerdo Generdl. 

El protocolo de adhesiOn de México, hizo refere~ 

cia en 3 de sus p!rrafos, salvaguardias que México Incorpora 

a su compromiso Internacional con el objeto de dejar fuera -

de jlcho tratado, aspectos especificas de su polltlca econo

mica por convenir as! a los Intereses nacionales. 

P!rrafo 3 - "Las partes co~tratantes reconocen -

el car!cter prioritario, que México otorga al sector agrlc~ 

la en sus polltlcas económicas y sociales sobre el partlcu--" 

lar, y con objeto de mejorar su producclOn agrlcola, mantle-



337. 

ne su~égimen de tenencia de la tierra y protege el ingreso 

y ias~portunidades de empleo de los productores de estos -

prod~os, por lo tanto México continuar! aplicando su pro-

gramaJe substitución gradual da los per1:1isos previos de im

portatón -or su protección arancelaria, en la :nedidJ en que 

sea CllpJtibie con ;us objetivos en este sector". \12¡ 

?lrrifo 4 - "Las partes contrJtantas estln con-

¡ ~ ¡ ¡¡ n:: s ·~e i a i ~ ~en e i ~ n •!e :·1 ~xi e o de ~ p i i car ;u ? ! a n ~¡a c i o -

nal d:DesJrrollo y ;us pr-;gra:nas sectoriales y regionales.

as! cmo de establecer los instrumentos necesarios para su -

·¡ ejec11:t6n; incluidos los de car!cter fiscal y financiero". 

1,j 

P!rrafo 5 - "México ejercer! su soberan!a sobre

los r.cursos naturales de conformidad con la constitución p~ 

l!tlC'tde los Estados Unidos Mexicanos. México podr! mante

ner ci!rtas restricciones a la exportación relacionada con -

la coaervación de los recursos naturales, en particular con 

el se:or ener.¡ético, sobre la base de sus necesidades soci! 

les y~e desarrollo; y siempre y cuando, tales medidas se a

plique conjuntamente con restricciones a la producción o al ·· 

consu• nacional". (IJ) 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

(12)\11;1 grgcesnie adhe$16n de Mé:sico !l acuerdo Genernl Sghre Aranceles Adwineros 
Comerr1g GAII;''itudio del gabinete de comercio exterior; Mi!xico; 1986; Pp. 35 
l, 13) idem; Pp •. 1"37 
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:~éxiCJ .:n r.iateria de pal!tica arancelaria se ccmprc~.etió a: 

-Consolidar un arancel m~ximo :le! 501 para la totalidad de 

su tarifa de importaciones (el arancel mbimo del soi es

tl par arriba de los niveles mAximos que se utilizan en· 

la actualidad y en rnayor medida del JO~ que se piensa ut.J. 

li:ar coma tope para el JI de octubre de 1988. 

-?ar~ las 9 ;ectores que son objeto de prcgra:nas sectorla-

1;; Je icuerdo al PRON~FICE se ~odrjn ut11 iz~r por un PI! 

:; ·~e 8 Jños a par~ir de la vigencia ·!el protcc~I~. aran

celes superiores al SO~. 

-E 1 gobierno de Méx i ca aceptó suprimi·r los impuestos de 1 •• 

2.5~ sobre el valor base del impuesto general de importa

ción y los adicionales del 3 y 51 que preveé el articulo 

35 de la ley aduanera, as! como el de 0.6l sobre el ·1alor 

de las mercanclas a importar que se cobra por la expedl·· 

ción del permiso de 1;nportacien que establece la Ley Fed! 

ral de Derechos de acuerdo con las disposiciones del A· • 

cuerdo General artl ·ulo Il! y VI([, mismos que dispo- •• 

nen respectivamente que los Impuestos y otros car~os int! 

rieres no deben api icarse a los productos importados o na-- .. 

clonales de manera que se proteja a la producción naclo-

nal y que el monto de los derechos y cargos de cualquier-
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naturaleza distlntJ a los l:i:puestos de i:r.portaci6n '/ex-

portaclón se llmltar~n al costo aproximado de los servl·· 

clos prestados y no deben constituir una proteccijn indl· 

recta a los productos n<cionales. 

-México se compror.ll!tió a ar~onlzar t:d·JS los procedlmien-· 

tos de valoración aduanera para las mercancf:s importadas 

con el articulo VII del Acuerdo General mismo que esta~!! 

ce que la valoración de las mercancfas importaaas éel:e ti 

;ir~e en el valor real ~e lis ,nercinc!as a !a que se 1.pl.!_ 

.~ue el c:recno y no en el ·1alcr :e una '1"ercinc!a ~e cri-

•;en nacional ni en valores arbitrarios o ficticios. 

-iambién se rHi ficó la decisión de México de eliminar los 

precios oficiales. 

-En cuanto a derechos antldumpl ng y derechos ccmpensato• • 

rios, México en los art!culos 15 y 14 de la Ley de Comer· 

cio Exterior, contlen~n disposiciones que otorgan "la • • 

prueba del da~i" io cual es muy Importante para la apl ic! 

clón de derecnos com ensatorios, 

Esta misma legislación preveé también la prueba del da~o

para la Imposición de derechos antldunplng. En cuanto a 

las medidas de salvaguardia, México adoptó las dlsposlcl~ 

nes del articulo XIX del Acuerdo General con lnclusió.1 de 

.. , 



390. 

Id 1ruebd :e perjuici1 arJ•1e. En virtud de la'ói;posi-· 

dón antes ;e~dlada, la parte co.1tratante pue1e en la m§_ 

dida y durante 31 tiampo :¡ue sea necesario para pre1enir 

o reparar un P·Jrjuicio grave, derivajo de .Jn incremento 

en las imp~rtaciones de un de~erminddo producto, ;uspen

éer total o p.1rcialmente la ooligación contra!da con r~! 

pecto a dicho produ:to o retirar o rncdificar la c~nce· • 

sión. 

-:n :udn:c a iJS c:mpras ·1ei sec~:r ~úbl leo el ~ooierio 

-extc:no se c:~;irc¡:¡etló c:n ·1eiar por :;ue lis c:mpras •• 

real i:ada; Dar las empresas ;ardestaules se hdgan de •• 

confor.:iiddJ con el drt!cuio .<Vil del Acueroo General i~ 

cluyendo la notificación y proce:limientos. 

De acuerdo con el articulo antes senatado, ldS empres;; • 

del estddo éeber!n ajustarse a sus ccmpras o sus ventas, que entranen ill! 

portaciones o exportaciones al principio de no discriminación para las • 

medidas de car!cter leg1slati'lo .¡ administrativo conce,nientes a las im· 

portaclones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados. 

El articulo 134 de la Constitución Polltica ~·exic3na y la 

Ley de Adquisiciones del sector Público, obligan a la licitación y a la· 

aplicación de criterios de honestidad y transparencia en las adqulsicio· 

nes. 
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Códigos de Conducta. -

"México se co111prometi6 a que en un plazo de ó meses a par-

tlr de la adhesión de México al GATT se adher!an a los siguientes códigos: 

o) procedimientos para el trámite de licencias de importdclón; b) val?ra

ción dduanera; e) dntidum~lng; d) obstkulos técnicos. i:sta decisión se 

tcmó también con respecto al código sobre subvenciones y derechos compen

satorios. Al adherirse a los códigos, México se dCOger! a las disposici~ 

nes q1Je otorgan un trato especial y m!s favorable a los paises en cesarr.2_ 

l lo, tanto en el ac•Jerdo cerno en los códigos." 

Negociaciones bilaterales para la integración de la lista de productos --

canees l onados. • 

Como pdrte del proceso de ad hes i6n de Méx leo al GA TT, se • 

efectuaron negociaciones bilaterales en materia arancelaria con 10 paises, 

lo que dio corno resultado la negociaci6n de concesiones de 373 fracciones 

arancelarias, con un valor representativo de 15.9\ respecto a la importa

ción total de 1985. 

Las fracciones que aún tienen requisito de permiso previa· 

de lmprotación se lr!n ajustando poco a poco a los lineamientos del GATT. 

.. 



FRANJAS FRONTERIZAS EN ZONAS LIBRES DEL PAIS.· 

Actualmente y por decreto publlcJao en el Diario Oficial • 

de 13 federación el 24 de noviembre de 1981, la franja fronteriza norte y 

las zon3s libres del estado de Baja California tlorte, de Sinaloa y ce aa

.Ja CaliforniJ Sur, cuentan con una serie de estimules fiscales otorgados

por lJ Secretoria de Hacienda 1 Crédito Públic~. 

LJS cbjetivos G~e se ~ersiguen son: 

.. ;annti:ar 'Jn pernanente :cas~ecir:iiento a es~;¡ :~nas. 

-?remover la adquisición de prcauctos de manufactura naci9_ 

nal para su consumo en estas zonas, a fin de sustituir la 

importac10n de manufacturas extranjeras. 

Por franja fronteriza para estos efectos se considera: 

franja fronteriza iorte la l lnea ce 20 ki lOnetros de ancho paralela a la· 

frontera norte del pals. 

Los beneficiarios son los comerciantes de nacional ldad me

xicana establecidos en la circunscripción territorial senalada y que: 

"-Gocen de franquicias o subsidios para la 1 nprotadOn de • 

art!culos, o hubieran gozado :le el la·; durante los Qltimos 

" 
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3 años. 

-Go:en de excenciones autorizadas mediante disposiciones id

minlstratlvas directas, funfament~das en la ley aduanera. 

-Enajenen manufactura; por las que se sustit•Jyan importa-

c io ies, si empre que reunan los requisitos señal ad·lS por -

la S.H.C.P. 

-~ea~ ~entro .;ci1tecedores ·:JndeclirotJrlJ ~u~iculir, o -

ción o ampliación. 

-Sean dlstr1buidores aJtorizados de venlculos nuevos de -

producci~n nacional." (14) 

"El estlmu!oflscil consist~ en u1 crédito contra impuestos

federiles no destinados a un fin espe~!flco; equivalente al 1oi del valor 

de idqulslción oe las 1nanJficturas nacionales consignadas en la tict•Jra. 

El es t !mu lo se otorga mediante "Cert 1 ficados de Promoc Ión F i sea l" ." (1 S) 

Existen también por decreto publicado en el Otario Oficial 

de la Federación del 14 de febrero de 1986, estimulas fiscales para la l.!!,·. 

dustrla de la; franjas fronterizas y zonas libres del pa!s, as! .como !I • 

municipio de Tapachula, Chiapas. 

{14) Op. en:. ~agahÓn Homero 11 Maª"'' pr$ctico de Comercjn Ettedorº¡ Pp. 22 
(lS) ~: ?o. 22-23 

·I 
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Estos ~st!rr.ulos lcis otorgJn la S.H.C.P. 'J S.E.C.O.F.!. 

El objetivo que se persigue es el Impulsar el desarrollo -

ldustrial de las franjas fronteri:as y zonas libres, as! ccmo del munici

pio de Tapachula, Chiapas. 

?~oran ~o zar ~e los est !mu los f i sea les y f ac 1 l idades acmi • 

nistrativas, las personas flsicas o morales de nacional !dad me~icana, es· 

tablee i-j;s o c;i.:e ;e enaole:can centro ce estas zonas, c·Janco real icen al 
gunas ce las c::1vi:laées prioritarias clasiiicaoas c::::o tales Centro del

"Acuercc que e;::blece las .::tniéodes 1ndustrial;;s pr1cri~:r1;; ¡:an ;;l· 

otcrgamiento ce est!mulos iiscales" publicaoo en el º'ario ~~lcial ce la

federac16n el 22 de enero oe 1996 y el "decreto Que aprueba el programa -

para el desarrollo integral de la industria mediana y pequeña" pub! lcado

e1 el O,ario Oficial de la Federación el 30 de ab~i! de 1985. 

El beneflcío estriba en que las se~retar!as podrlan otor-

gar permisos de importaciOn cuando as! se reQuíera y fran¡uicia o subsi-

dio al impuesto 9eneral de lmportaciOn que causen las materias primas, -· 

partes y plezas ce ensanble y demas Insumos o m.1teriales auxi llares qJe -

se requieran en tos procesos Industriales, señalados en el programa ce 'E 

mento ccrrespondiente, en su c3so, de conformidad con lo siguiente: 

Del \9 al 49 año franQuicia 

'lel 51 al 79 año, subsidio del 751 
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Del ]Q al 10Q Mo, subsidio del SO~. 

Los beneficiarlos que real icen inversiones que tengan por· 

o~jeto desarrollar una nueva actividad idustrial prioritaria en la zona· 

denominada "resto ~ei pals"pc1rán cbteier subsidio hasta del IOOi del im· 

puesto general ~e imporuci6n que cause la intNducci6n al pals de maqui· 

.iaria y e~ulpo necesario para real izar dicha actividad industrial. 

Los plazos para disfrutJr de los ~eneiic1os señalados se·· 

dn na;u por 10 :ños a ¡;crtir de !a e,we1ici6n ~e la resolución particu· 

:ar c:~re;;or.::en:¿, u resoluc16.i prticulór e!>ec1fiCJrá el cerecno P! 

ra r.acerse acreedor a los beneficios previstos, y se señalará el tipo, •• 

porcenta¡e, y duración de los estl:n1Jlos y de las facilidades administratJ. 

VH, 

También existen por ~ecreto publicado el 4 :e noliembre de 

1983 en el 01ario Oficial oe la federación, estimulas fiscales y facilid! 

des administrativas para la operación o mJdernizaciOn de c~ntros ccmerci! 

les en la franja frcnteriza norte y en las zcnas libres del pals. 

Les estimulas antes señalados los otorgan la SECOFl y la -

S,H,C,P, 

El objetivo que se ~ersigue es impulsar la operaclOn o mo

dernización de centros ccm;rdales; los beneficiarios son las personas f.!. 
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sicas o inorales que inviertai en la operación o rnoéernizaci6n de centr.:s

comerciales ubicados o que se ubiquen en las zonas de referencia. 

años. 

Los t;e:ieficios son: 

a.- :ub;icio hasta del 100~ del irnpu~sto general de impor

taci~n que causan la maquinaria y equipo 'que se i::ipor

~en p!ra inHalarlas en los ~ropios centro com·!rciales 

•) e:i los establecimieitos que operen en ello, siem•re

t;;L:e :¿ :e~u2s:re :''..:e no existe oferta nacional i!"::e~ua-

~.- i'ranqutcia del impuisto general ~e improtacien que C~.!!. 

sen los articulas para los que se autorice su importa· 

ci6n a la franja fronteriza norte y zen.is libres, para 

su venta en los centros ccmerciales. 

c.- Oepreciaci6n acelerada de los activo¡ conforme a lo •• 

dispuesto en la ley del impuesto s'bre la renta. 

Los beneficios a y b ~odr¿n concederse por un plazo de 10-

Industria Maquiladora de ExportaclOn.-

.. 
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A rnediadJs de la Cécada ce les 60' s. se establecier;n en • 

México las primeras empresas maquiladoras, cuyo atractivo principal fue· 

el oajo costo d: la mano de obra. 

Les inversionl stas extranjeros y m:xicanos aprove:haron el 

prcgrana de 1esarrol lo de la franja fron:eriza norte y zonas l lbres del • 

pa!s, a fin ce cotener los apoyos y beneficios que a través de dicho pro· 

grama se ofrec!an a :as empresas que se ubicaran en esa ~ona. As! mismo· 

el ;obierno :re.<icJnl a~op~6 a la industria 11aquil.;dori como un ins~rumen· 

:J ;ara prcc:over el ~esarrci lo económico y as! cre:r iuentes ce e~pleo en 

te la 1r.dustria .,aqu1la1cra se ha constituido c=mo la segunda fuente gen!_ 

raaora ce d1v1sas del pa!s; otro ben:ficio es la concurrencia cada vez m! 

yor ~e ,iroveedores nacionales, sustituyendo 1 as fmportac f enes que éstas • 

'len!an real izando, lo cual incrementa el ingreso de divisas. 

Una empresa rr:aqu i 1 adora de exportac i On es aquel la un !dad • 

económica que realiza operacio01es de producción utilizando materias prl·

mas e insumls Importados te.~poralmente, con la finalidad ce destinar su· 

producción a la exportación con base en un programa de maqui la propuesto

por el gobierno federal. mediante el decreto para el fomento y operac!On

de 1 a industria maqui ladera de exportación. 

Existen los programas de maquila de exportación que es la· 

manifestación de actividades de maquila presentada por una empresa, en el 
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cual se especifican las caracter!st!cas del ~reducto que se va a procesar 

. o ensamblar, as! como los lnsur.:os, materias primas, maquinaria y eqJlpo • 

que ser!n importados temporalmente al a~.paro del programa. 

Actua !mente hay 3 t lpos de maqui 1 adoras: 

a) Vendedorils ce servicio de maquila pura· estas empresas 

cobran por pieza producida y absorben el riesgo de la • 

eilciencia en l; produc:i6n, ademAs proporcionan el equ_J 

¡,; de mrnuiacturJ, 

o) '/endedoras ce servicies de r.:ar.ufac:uras, ensomble o pr~ 

•Jucci5n cesce el ?Unto 1e vi'~ª administrativo exclusi· 

va~ente, en este tipode,lJr¡ui!;~ora el el iente extranjero· 

mantiene la responsabl 1 idad de manejar la operaciOn Indus

tria l. 

c) Propiedad ce ccmpai\ta extranjera • en este caso lama-· 

qulladora s6lo es co~slderada como centro de produccl6n 

dentro de la misma entidad e:on6mlca. 

Las exportaciones de las maqulladoras no estA conceptuadas 

en el control cambiarlo, por lo que no se establece nln~On compromiso ~e

ventas de divisas y no hay obl igacl6n alguna de vender las divisas gener~ .. 

das por dichas expJrtaciones; a su vez tampoco tien.1n derecho de obtener

divisas para el r.:ejoramlento de sus servicios, o pago de sueldos o sala·· 

• 
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rios. Sin embargo se establece que las empresas r.iaqul laderas ceber!n ve!.1. 

der a las sociedades nacionales de crédito, las divisas en valor suficle!.1. 

te para adquirir los pesos ne.:esarlos destinados a cubrir el pago de sue.!_ 

dos y salarlos, contratos de arrendamiento, impuestos, pOll:as de seguros. 

importe de intereses sobre préstamos en moneda nacional y para cualquier· 

otro gasto de operacien dentro de la República Mexicana. 

El valor de los productos y servicios c.(portados por maquJ. 

lideras cebe ficturarse en divisas de libre conversiOn al dólar nortear:ie-

ric;;no. 

L;s rr.ercanclas vendidas y los servicios prestccos a los r~ 

siaentes mexicanos podr~n ser facturados en pesos mexicanos, previa auto· 

rizaci6n de li SECOFI. 

Las medidas adoptadas durante los últimos años, de hecho • 

hin Mostrado ya sus frutos. 

No cabe duda que la Industria mexicina ha empezado a desa· 

rrollarse con miras a ocupar un sitio dentro del mercado·mundlal: y aún • 

cuando e 1 petróleo s i~ue siendo nuestro pr i ne 1pa1 producto de exportac l ón. 

el Ingreso de divisas a nuestro pals ya ne <'=~:n~~ única!:lente de este me!. 

cado, cada dla son m~s los exportadores mexicanos de productos manufactu• .. 

radas y semimanuf acturados. 

.. 
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Todo •!Ste ~roceso traera como conse:uenc~H inmediatH: 

-Ingreso de divisas a nuestro pals. 

-Re,:ursos a la industria que p:r.n!tlr~n su desarrollo tec· 

nolOgio con miras a J.;.sustituc10~ :le importaclcnes y a

un mayor grado de •:al !dad. 

·Ajuste gra~ual en cuanto a costos d: prcou:clOn, en !a "'! 

:1ca en cue ;e sustituyan importaciones que per:n1~•n un· 

1:obe seña lcr GJe de1tro ~e :odas las medidas ocoptaoas se

han in:orp:irado aquellos que fomentan un desarrollo industrial a través· 

·~~diferentes incentivos que perMiten a !a industria desarrollarse y man

tener una tecnolo~!a ~decuar1a dentro de su proceso de producci6n, con ello 

se ha logrado la ap.!rtura de fuentes de trabajo, tema Ce Qran importancia 

en la actualidad. 

,, 

Como lo señalo al ·lnic!o del presente trabajo, el.modifl·· 

car estructuras y prcpiciar cambios no es en nada sencillo, pero no cabe

duda que hoy por hoy el fomento c¡ue se ha dado a este campo resulta de •• 

gran lnterés y aún cuando m•Jchas ce las medidas ado;itadas han sido tOpi· · · 

cos de grandes polémicas, se tiene que ver que en este momento de transi· 

ci6n todo puede resultar positivo en la medida en que sepamos .iprovecnar 
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las estrHegias adoptadas, ~e fon::a cbjetiva y con miras a un cesarrol lo· 

integral de la industria mexicana y al logro de un nivel adecuado !n nu!,l 

tra balanza comercial y de pagos. 
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CONCLUSIONES 

J.- El mundo ha cruzado el umbral de la sociedad post-industrial, su caracterlstica 
m4s distintiva es el alcance esint6tico de los lfmites del crecimiento y el inicio
de la competencia general izada. 

2.- El perfil de la economfa mundial en aspectos que dan forma a su comercio son -
entre otros: 
a) La desaparición del crecimiento autom4tico, donde los ciclos de vida de los pro
ductos se acortan. 
b) La estandarización, manifestada porque se consumen los mismos productos en todo 
el mundo. 
c) La competencia global,donde productores de bajo costo pueden penetrar cualquier 
mercado. 
d) El integracionismo, manifestado en diversos grados; desde áreas de libre comer
cio, hasta uniónes económicas, pasando por etapas intermedias de úniones arancela
rias y mercados comunes. 
e) El "neo-proteccionismo", caracterizado por 1 a adopción creciente de barreras no 
arancelarias. 
f) El explosivo desarrollo de las comunicaciones que favorece h distribución y -

alienta el consumo. 
g) La desaparición de las economfas de escala, pudiéndose producir a precios equi
valentes en unidades menores. 
h) La volatilidad en el precio de hs materias primas. 
1) La variación impredecible de los tipos de cambio. 

3.- La interdependencia en el mundo de hoy es innegable; en los últimos anos ha mo1 
trado su manifestación en el !mbito de las finanzas, tecnologfa, capital e inversiór, 
producción, redes de distribución y mercadotécnia entre otros. 

4,. Cada Nación, o bloque de Naciones, adopta polfticas económicas adecuadas a sus -
objetivos y de ellos emanan polfticas fiscales, monetarias, comerciales y de control 
de cambio que tienden a reforzar sus economfas individuales. 



5.· El comercio mundhl tradicionalmente se movh dentro de los polos de libre 
comercio Y proteccionismo. En la actualidad prevalecen dos corrientes: los pro
motores de un comercio libre y los promotores de un comercio justo. 

6.· Los seguidores del libre comercio argumentan que los mercados deben abrirse 
y que el movimiento de bienes y servicios a travts de las fronteras no debe te· 
ner restricciones. Los que propugnan por un comercio justo, afinnan que el ••• 
acceso a los mercados deberla restringirse hasta que en forma reciproca se ga-
rantice igual acceso a los mercados externos. Ambas· posturas son correctas ya 
que un mercado justo implica i gua 1 dad de acceso y esto 11 eva a un 1 i bre comercio. 

7. • El intercambio comercia 1 en 1 a actua 1 i dad ya no es dominado por 1 as economf as 
tradicionales de libre comercio,(Estados Unidos de Norteamtrica y Gran Bretaña). 
La porción mayoritaria del mercado mundial se conduce por sistemas econ6micos de 
pafses en desarrollo, (México, Brasil), de planeación centralizada, (U.R.S.S.), 
de economla mixta, (Francia, Suecia}, o de economlas conducida por planes, (Ja-
pón, Corea del Sur). 

8.· l l comercio mundial se maneja bajo los postulados del Acuerdo General sobre •· 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), mismo que con cuarenta anos de vigencia, •• 
en la actualidad cubre menos del 30~ del flujo comercial y financiero del mundo. 

9 .• El número de signatarios del GATT, se ha cuadruplicado desde 194B a la fecha, 
por lo que dada la variedad de objetivos de los participantes y los sistemas econ_é 
micos disímbolos, las negociaciones multilaterales se vuelven complicadas y lentu 
as! la Ronda Tokyo empezó en 1973 y no tennin6 hasta 1979. 

Es evidente que forjar una pollt1ca comercial multilateral común, se ha conver 
tido virtualmente en un imposible. 

10.·El GATT, muestra algúnas limitaciones. 
a} No reconoce las amplias diferencias entre los sistemas econ&nicos que privan er. 
el mundo actual. 
b} Su cobertura es limitada. El GATT cubre un alto porcentaje del mercado mundial 
de mercanclas, sin embargo1 el comercio de servicios, agricultura, textiles, y fluJ 



de capitales e lnversl6n, esUn exclu{dos. Consecuentemente, su cobertura de la 
actividad econ6mlca global esta limitada. 
c) Los mecanismos de solucl6n de controversias son lentos y ambiguos y en ocacio· 
nes diffcllmente Implementables. 

4C 

11. • Pese a sus 1 lmitacl enes, resulta innegab 1 e la importancia de 1 Acuerdo Genera 1 
_sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para el desarrollo del comercio mundial. Sin 
embargo, y pese a sus esfuerzos por mantener como única barrera al comercio los •• 
arance 1 es aduaneros, en la a cu ta 1 idad enfrenta problemas serlos de tendencias pro· 
tecclonlstas propiciados por sus Partes Contratantes, manifestados como barreras • 
comerciales de las denominadas "Invisibles'. Estas han dificultado el libre flujo 
comercial sobre todo de los paises en desarrollo para con los desarrollados. 

12.· La lentitud en el proceso de negociacl6n dentro del seno del GATT, es otro de 
los factores que ha propiciado que las Partes Contratantes busque11 alternativas 
de negociación m!s ágiles a través de convenios bilaterales. 

13.· El posicionamiento de México en el escenario del comercio mundial hasta la·· 

segunda parte de los ochentas, se caracteriz6 por ser una economfa cerrada en donde 
imperaban medidas tales como los permisos previos a la importaci6n y exportaci6n de 
productos, los precios oficiales, y altos aranceles a la importacl6n entre otros. • 
La economfa era impulsada por el criterio de sustituci6n de Importaciones que se lni 
ció desde el término de la segunda guerra mundial. 

14 .• El reconocimiento de lo inadecuado de este enfoque, dentro de 11 interdependen· j 

cla global que caracteriza 11 mundo de hoy, determin6 11 decislOn polftic1 de la ••· ··J 
apertura de nuestra economla en forma tal que Mblco entrara a formar parte del co·· 
merclo del mundo y recfprocamente tuviera acceso al mercado mundial. 

lS.• La adhesl6n al GATT, a pesar de las limitaciones de fste, represent6 la única 
alternativa viable para que México pudiera cumplir con el objetivo deseado de libe· 
ración comercial. 

16.· La apertura comercial lmpl lca para México un reto, en donde para lograr el bit 
dentro del mercado mundial competitivo y cambiante, y depender! b!sicamente de dos 
grandes estrategias vinculadas: a) interna, b) externa. 



a) la interna que debe enfocarse 1 11 competitividad de la industria creando estra· 
tegias econ6micas en donde 11 empresa y tr1btj1dorts puedan combinar esfuerzos para 
generar productos que sean competitivos en precio, calidad, servicio, y tecnologh. 
Esto requiere de cambios en lis poHtlc&s micro y macroecon6mices relacionadas con 
la ampllact6n y moderninci6n de la infraestructura del sector público, adopci6n de 
nuevas tecnologlas,modernizaciOn de inst1llciones, filosofh de calidad, y eleve··· 
ci6n del grado de capacit1ci6n de los obreros. 
b) h externa, enfocada 1 1111pliar el canerclo. Se requiere de estrategias comercia 
les prlctlcas y flexibles que permitan negoc11r con los diversos sistemas económico 
del l!Undo. 

16.· México, a partir de 198$, empezó 1 adoptar medidas que le permitieran en e1 fu 
turo imiediato penetrar los mercados mundiales evitando la aplicación unilateral de 
medidas restrictivas. Entre ellas es de mencionarse el caso de los Estados Unidos 
de Norteamérica con quien se finnll el "Entendimiento entre los Estados Unidos de •• 
Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos sobre subsidios e impuestos compensato· 
rios", cuya importancia radica primordialmente en el otorgamiento de la "Prueba del 
Daño", la cual señala que para establecer impuestos compensatorios a productos mcxi 
canos los Estados Unidos de Norteamérica deben probar que las exportaciones mexic1·· 
nas subsidiadas o apoyadas esUn causando o amenazan causar da~o a h industria •••· 
norteamericana. 

17.· Al ser M~xlco Parte Contratante del GATT, 'I al haber ratificado el C6digo de •· 
Conducta relltlvo 1 subsidias e impuestos compensatorios del mismo, cuenta con el • 
beneficio de la "PNeba del Oafto", can todas las demls Partes Contratantes. 

18.· Dentro del proceso evolutivo en Novil!!!lbre de 1986, se negoci6 11 'Entendimient• 
entre el Gobierno de los Estldos Unidos de Norteamérlc1 y los Estados Unidos Mexica· 
nos relativo a un Marco de Principios y Procedimientos de consulta sobre relaciones 
de CCl!lercio e lnversi6n", mejor conocido como "Entendimiento Marco". 

19.· La importancia del "Entendimiento Marco", estriba en el establecimiento de un 
sistema de consultas bilaterales entre los representantes comerciales de ambos go·· 
biernos que pretende en un futuro ser un foro de discusi6n sobre materias tan rele
vantes como son la propiedad industrial, producción agrlcola, producción textil, •• 
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transferencia de tecnologh etc. 
ll "lntendimiento Marco", sumariza la intenci6n por parte de ambos gobiernos para e 
el desarrollo comercial entre ambas naciones sea lo mis lgil y transparente posible 

20.· La entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
genero necesidades de eficiencia en la planta industrial traducidas en programas ce 
la "Reconversi6n Industrial". El tema es por demls controvertido, sobre todo si 5f 

toma en cuenta la situaciOn econ6mica que prevalece en nuestro pafs a partir de 19E 
Los programas propuestos por 1 a Secretarla de Comercio y Fomento Industria 1, y 1 os 
estimules fiscales propuestos para la industria propiciarán su modernización, cor. 
lo cual dicha reconversiOn industrial podrá ver sus frutos en el med1ano plazo. 

21.· Consistente con los compromisos asumidos al entrar al GATT, las autoridades de 
Comercio de México planearon un esquema de desgravaci6n paulatina de hs importacic 
nes. 
En Oiciembre de 1987, en razOn de la inflaciOn galopante que se presentaba se deci· 
diO como medida antinflacionar1a acelerar este proceso consolidando la tarifa gene· 
ral de importación con un arancel maximo del 20~, 4un cuando en la Ronda Uruguay • 
que se está desarrollando en este momento, se busca consolidar entre las Partes Con 
tratantes del GATT, un arancel máximo del 30%. 

22.- La eliminaciOn del gradualismo en la apertura comercial y el alcance de fsta, 
que esU siendo irrestricto en ilgunas ireas como en la de la confecciOn, última 
etapa de la cade111 de producciOn textil, es altamente riesgosa como lo ha probado e· 
otras economlu que han aplicado este remedio como los cuos de Argentina y Chile '' 
sudamér1ca, cuya industria se ha desllllntelado irreversiblemente. Las economlas des. 
rro 11 a das en i ndustr1as a 1 tamente sens ib 1 es han adoptado ciertas reglas de juego co• 
el Acuerdo Multifibras consistente en cuotas, operando bajo un esquema bilateral. 
Cabe mencionar que el propio Gobierno Mexicano habla ratificado dicho tratado en 19 
y extendido su vigencia hasta 1991. 

23.· Las industrias que se verán gravemente afectldlS por la consolidaciOn de h:ta· 
rifa arancelaria en 20: y la falta de def1nici6n de cuotas, serán la industria elec· 
tr6nica, electrodoméstica, y la anteriormente citada industria textil. 

24.· La firma del "Acuerao de Libre comercio" entre los Estados Unidos de llorteamér· 
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y Canadl, presenta gran relevancia por establecer las bues de una futura integra
ci6n econ6mica entre ambas Naciones. Su principal relevancia en rehci6n con ••• 
M~xico, es la intenci6n de expander este concepto de lfbre comercio hacia el sur. 

México cambio su perfil comercial a partir de 1987. De fronteras cerradas evolu· 
cion6 abruptamente a una economla totalmente abierta. 
Debemos estar conscientes de que esta acc16n es irreversible ~ero no esUtica. •• 
Deberl modularse y adaptarse a los requerimientos de una economfa mundfa 1 cambian
te y entrar en un proceso acelerado de curva de aprendizaje, en relaci6n con barr! 
ras comerciales, tratados internacionales, legislaciones de comercio de pa!ses y· 
bloques comerciales o econ6micos y mecanismos que favorecen el comercio de los •• 
paises en desarrollo con las economfas desarrolladas entre otros temas. 

El trabajo presentado con una discusi6n sobre algúnos de estos t6picos es una con
tribuci6n de los muchos que se requerfrln en Urminos acad~micos y prlcticos para 
asegurar el éxito del Comercio Exterior de México en el largo plazo. 
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