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siempre ha buscado de 

finir características raciales, econ6micas, ideol6gicas ~ pol!ticas

que, •r mismo tiepo de unirlo intimamcnte con su grupo, lo distinga

con claridad de quienes integran otra organizaci6n social general. 

Las diferencias econ6micas entre Jos ho~1res, como entre las -

naciones, resultan ser n veces tajantes, pues mientras unos buscan -

sobrevivir, otros lo hacen con exceso y abundancia de bienes materia 

les. 

El comercio exterior, instituci6n que h~ servido a ciertos ---

países para convectirsc en grandes Potencias, y desarrollar plena--

men te sus econom! as, y por l' 1 cuo 1 se han ori q inado crucn tas gu rras, 

constituye en su crecimiento, la esperanza de los paises en vías de

desarrollo que conffan en 61 a fjn de lograr su progreso. 

El Derecho pone especial atenci6n en este reng16n, conociendo -

que dicho comercio, representa una base para el desarrollo; el Dere

cho Positivo Mexicano al través de su historia le ha regulado cuida

dosamente, llcqando a 1erarqu1zar sus preceptos a nivel constitucio

nal inclusive. 

El presente trabaio, con las limitaciones propias del caso, pre

tende ar.alizar la inmortancia real que tiHne el comercio internacio-,. 

nacional de los países. los esfuerzos de éstos, especialmente Latino

am6rica en vías de desarrollo, a fin de unirse en bloques ante las -

qrandcs potencias, y, en especial, la manera en que M6xico regula ---



EL COMERCIO 1 ORIGEN E UlPOHTMlCl/; 

f:ST/\DOS CONTEMPORANI::OS. 

Sobre los Oriqcnes del comercio existen varias teorfas, a6n 

ha logrado una unif1cuc16n d<' criterios sobro ,:;st<i rospec.:to. El 

cio, af.irm1rn unos, es tan anti<¡uo como el hombi·c mismo, sostienen que

el ser humano, en su prtmP-ra forma de nsoc.iacic"ín, o sea la tribu erran 

te, debfa sobrevivir y supervivir, para lo primero, so alimentaron y -

-protegieron y para lo Bcgundo se multiplicaron. 

El primer medio do comercJ o ,1soquran, ft:c el truc.~¡u.:i, a fin (C lo-·-

qrar una más comµlcta satisfacci6n de sus necesidades; adquirían sati! 

factores por med:i.o de la permuta de cosas, asi quien ten fa algo en ,.._ .. 

ex.ceso lo cambiaba ,1 otro que lo necnsi tara y que a su vez poseía 

sobrantes aue el .primero requcr!a. 

La tendencia contraria niega esta supuesto, y sostiene que en el

comercio la idea principal ea el lucro, por lo cual se obtiene una ven 

taja, una diferencia, una desproporci6n r,ntrc el costo de prcxhicci6n o -

compra v el precio de vr,nta, de aqui que era necesario crear una uni-

dad de medida que viniera a resolver, los problemas del trueque y die

ra la oportunidad do obtener osas ganancias. La &oluc16n de esto ful

la aparición de la moncd¡¡; de aqui den van <¡m•, c11anclo el hombre ----

inventa la moneda es ¡;usi.ble la 1nstituci6n del comercio. 

Al afirmar que el comercio e'' concomitantl• en su ;1pilric16n con el 

de la moneda, cabe preguntarnos ¿ cu!ndo aparece la moneda?, Se le 

atribuye a los griegos la invenci6n de la primera ~oncda, utilizando -

como tal a los carnercs "pecus", "psc:ris" <1ue en latín significa "bes

tia". Derivado de esto fu6 la primcr,1 moneda <.1rieqa qrabada "pecora" 

la cual tenía la efigie de un carnero. 



moneda:_ 

a) El aurgimicnto de 1~ monada y su relativo desarrolla e~ 
qrupos primí ti vos, Tuvo por obJl!lo cvi tar l(•r; problcm<'!u 'fuº i 
ba el trueque o cambio directo de mcrcnnc!an por mercanclna¡ 
mas que son principalmente tn's: -

Primero. Dificultad de coincidencia 

de los cocambistas¡ 

Segundo. Falta de concord<rncíil tkl v;ilor 

tibles de sor c,imbiMlos; y, 

Tercero. Dificultad de apn~ci,,ci6n del valor rcispcctivo de loa

biencs i;usccplíbles de !ler cambiados, ·!\Hl pucdon ----

camLL:in;e ( l). 

En su fase inicLil de desarrollo, l..i monudJ !lÍt'Vt~ de tercer mc1r

cancía a cada grupo o pu0blo, \JB;rndo como till L1 Tn(~rcan.:!a m.is fre--

cuentcmentc usdda y por lo tanto conocida y dcoptada. Aa!, por----

ejemplo los pueblos Ci\7.adores usar·on l.;n; p1elo11, los ilgricul t1.>rcs los 

granos, los qrupos ¡J<:rntoriles el 9an111lo y los riesctidores los rmces. 

b) La segunda etapa se cardcteriza por deo circunstuncias funda~ 
mentales: 

Primera. En la evoluci6n del c¡1mbio mi!lrno; y 

Segunda. Una divisi6n del trabajo mlls adelantada. Estos dos --

hechos exigieron una moneda mlls perfeccionada, 1 a materia que formaba 

(ll Antez.:ina f',12 1 Franklir;. "Moned.J ·1 cr~dito; Cambios Extranjeros 

y Esta~iliz.Jc16n~ EditoriJl América, México 1941 . 

... ;.~~---



la moneda 

además de los Lradicionnlos que 

transportac16n y de díviei6n. 

Los metales preciosos reunieran los requiaitoe pcdid08~ 

estos a su vez en su uso monetario por tres momentos¡ 

Primero. La del lin(pto. Este 

lizarsc un pr1qo; 

Se_qundo. El lingote conttrniendo una marca cxpresndo11u 

ley, y, 

Terco ro. La f abri caci6n de cur)os que preoe rvab,1n al 

de limaduras, raspaduras y todos los detertoros !itticos. 

e) Dentro de la tercera ct<11)a 5L' us.1 a lmi rnctales, pero corno -
respaldo o cobertura del medio circulante en el intorior de una aroa
geográfica, 6 bien sólo se convierten cuando ac hncc necesario efec
tuar pagos en oro al exterior. Etttos sintemas loa denomitFtn los ---
economistas ccmo del "Ntlcleo /1ureo", dc;ndc (!l e! rculantn eB totalmen
te moneda flduc:i.aria de pa¡A!l o met5ltc.'l o ,11r.ba?> .1 la v1~z. 

d) La cuarU1 etapa y tílli1::a, la eual c~it5 J 1iunto dt~ lloqt1rae 'l 
sobre la cual tiendan todos los paises, os la 4ue su alcanzar& cuando 
ía moneda d<ne de tener un ~;el le preponder.:1ntemento monut .. u:ío, se con 
vierte en una economla de cr6dito. 

En esta situación, los metales de1an de ser patrones, por lo --

menos do hecho, y el sietema monetario y por ende el comercio-, se -

basa en papeles como son las cartas de crédito, chcaues, paqards, etc. 

La moneda solo se utiliza en calidad de apoyo o reforencia. 

La utilidad del dinero consiste an que lus unid.:idus económicas -

están ligadas unas a otras, la organización rnodern .. 1 de las ;1ct.ivida-

des productivas se basan en el "Principio de la Esµecializaci6n de --



Personus F!sicas y Morah•s, de Cl)t¡Ji:.>r<1cionqs y do Hcgionos Go•.•·:¡dfí-· 

cas'' de Adam Smith. lHnr¡un.1 persona dedic.1rLi !1u tiempo y o,1flle1::rn 

a la producción da un bien o servicio auo no satiefacterd sus propias 

dosoos a menos que lC! sirviera pat<l c.1mbL1rlo por bienes necosttados

por ~l y producJdou por otros. 

Preeisamente debido a las desvanta1as v mCltlplas problomaa qua-

or1qin6 el true<.¡ue, ;iparoci:: la monod,1. 

cuanto que por si r.nsmo nr;i •!~; caoaz de roduci r nad.1 \iti l, pero su -

utilidad ind1rectil t'S con!;irierabla puos L1cU J til ol ínlerc,1mbto v la 

especialiiación" (2). I:l dinero dcscm¡>c!ria su función funrlamenL1l de

"gran rueda de la circulacl6n, uran instrumento del comercio" como -

nos lleñala Lesler Cha;,dkr en ;;u .::ibr,1 citada .mtoriomenU.!, la unid,1d

monetaria nos sirve ¡;;ira 1~x¡ires.1r en tr:rminüs cu~rtos el valor de las 

mercancías. En und oconomfa de dincru, es cosa f&ctl determinar los

valores rolalivos en Ciimbio de la:; mc•rcimc!as al comparar sus precios 

en el mercado, exurosados en unidades monetarias. 

En segundo lugar el dinero facilita el comercio, pues sirve do -

medio de cambio, es decir es de aceptc1ci6n general, al momento de --

realizar los pagos. 

Dada la importancia que tiene para la historia del comercio la -

aparición de la moneda, adelantaremos un poco acerca de su utiliza--

ci6n eli México, tema que será. ampliado ·dentro del inciso correspon--

diente al corr,ercir, l'rchisprini co. La aparición ch~ la moned<i grabada -

en M6xico se debe establecer hasta rlesnu6s de la conquiuta por los -

aspafioles; cu~nJu estos llegaron, 10s aztecas utilizdban como moneda

diversas mercancras. ;,1 ¡.rincipJo dr; L1 C':in,1uisL1, las pocas tran--

sacciones cornc'rciales que ;.;1: l lev.1b.1n .1 cabo se reJlízauan con m:ne<las 

castellanas. En 1523 se tr1~0 de i:s~a~a una considerable suma por --

(2) Chandler, L0ster V. "Intraducci~n a líl Teoría Monctariíl".-----

Editr:.ri.ll Fon'l0 ·]p \.'.J!t·u:1 Econ~·m1c.1, :·tb:ic0 1 1969. 



guir recurriendo la población de la Nueva EHpd~~ al trueque. 

En tal virtud, en los primeros años de la Colonia, continunrcn 

empleándose qrnnos de cacao y canutillon de pluma rollenos de polvo -

de oro <ll.ll~ us,1ba11 los aztecas desde antes. M~s adeLrnt.:i !le pusier6n

en circulación por los es¡>añolt's "pequef1os e irrl'quliires lejos do 

de metal sellados por los oficiales reales de un pesa determinado y -

de ar¡ui proviene el nombre de "peso" r¡ue h,1st,1 hoy es us,1do en México 

para desianar a la unidad monct.:iri.a" ( 3), 

En 1535 se estableció en la Nueva España, ofendo virrey Don Ant2 

nio de Mendoza, la casa de Moneda de M6xico, con la prohibici6n de -

acuñar monedas de oro; las primer<1s monedas que acurio fueron llamadas 

de "Carlos y Ju.:rna", pues tenían la efigie de el Emperador y su madre

"Juana la J,oca", "eran de cuatro, tres, dos, uno, medio y un cuarto -

de reales hechos en Plata, 

Destacada ya la importancia que ha tenido en la historia la ---

aparici6n de la moneda para el comercio, es de hacer notar el interés 

que este, en si mismo ha tenido dentro de la sociedad. 

En su historia, el comen:io ha pasado por otapas dentro de las -

cuales su importancia ha variado. En un comienzo el hombre buscó, -

l)Or medio del comercio, la satisfacc16n de .v¡uellc1s necesidades cuyos 

satisfactores no podía ~l producir ~ alcanzar por otro medio, debido

ª diversos f<:icton'S como lo son: el habítat, t6cnica, tiempo, etc. -

Los grupos intercambiaban 6 negociaban su& oxcedentee y adauirían sus 

faltantes. 

(3) Romero de Terreros, Manuel. »La Moned~ Mexicana~ EditQrial_ 

Fondo de Cultur1 Económica. México 1952. 



1':1 comercio pas6 de ser una forrn¡¡ de compl cmen t;Jci6n, a 111 forrn<i 

de lograr riqueza: por medio del comercio se buscaba acaparar los --

bienes y servicios mis reguerldas, y se obtcnI11 111 desproporción m~s

marcada posible entre un precio de compra o produccit'.in y otro de ven• 

ta. El comercio sirví6 para qt1c• ¡ior medio de eslc ven baflc a supo

derío comercial aune a el mismo de form<i dr.lenninant1~ el poderío mi l.!:_ 

tar, logrando la colonizací6n de otroe Estados. En la actualidad m~s 

que sufrir los pueblos coloní z.1ci.oncr; armad.u; proscrí.tas por el Dere

cho Internacional, resienten la colonizaci6n econ6mica. 

El comercio puede ser visto como una caust1 fundamental que cleter 

mine el proqreso econ6míco dcJ.Jtl naciones, en su ,rnpccto internacio

nal o de comercio exterior, pero t,1mbi6n como una forma de lograr la

scrnisi6n completa de las mismas. 

Dentro de las fases por laa cuales pasa el comercio de los pua-

blos, podemos citar: 

Primero. Abastecimiento local-de fes mercados· internos; 

Segundo. Comercio exterior de materias primas 

cias manufactureras: y, 

Tercero. Comercio exterior de productos semielaborados 

borados. 

Cabe hacer notar la cons1deraci6n personal de que ningGn pa[s, -

ningGn qobierno, tendrá derecho de pasar del primer al segundo Estado, 

mientras su comercio interno no se encuentre perfectamente abastecido 

de los bienes y servicios que se pretendan exportar. 

Asimismo, es deti~rminante t¡ue el paso, cuánto más acelerado mejor 

de las exportaciones de productos primarios a la de productos semiela

borados y elaborados es básico para el desarrollo de los países en ~-

desarrollo. ;,unqu<:! no debPmos entender qui'.! ésta afirmación entrañe --



s~bestimaci6n alguna de la producci6n y exDortaci6n de matorias 

mns v alimentos; ambas actividades intervienen favorablemente.en el-

desarrollo ccon6mico, pero la acelcracl6n de 6ste y la posibilidad -

de inversiones m5s productivas, asf como la mayor absorci6n de mano-

de obra, las meiorcs retribuciones a los traba1adorcs y la elevaci6n

del bienestar general de la población del pafs pobre, estos requieren 

de una creciente industrializaci6n QUC se desarrolle y fortalezca con 

la venta de productos a los mercados del exterior. 

La exportaci6n d~ productos primarios no deberá abandonarse def! 

nitivamente, sino que es necesario procurar reducir, progresivamente, 

el peso de las exportaciones de 6stos productos dentro de las ventas

globales al extraniero. 

B) EL COMERCIO COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. 

Dentro de los factores ciue pueden influ!r en el desarrollo econ6 

mico de los paises en desarrollo, se encuentra en 

el comercio exterior. 

muy importante -

Las doctrinas que han analizado éste argumento, se han pronuncia 

do en sentidos opuestos, ya que las teorías clásicas y neoclásicas -

brindan un juicio acerca de 6ste problema, as! es el grado de contri

buci6n decisiva que afirman puede hacer el comercie exterior al desa

rrollo de un pa!s. Se consider6 que el comercio exterio~ "no es sen

cillamente un instrumento para alcanzar 1<1 eficiencia productiva, --

sino que se afirm6 que era tnmbién un qran mutor de crecimiento" (4). 

Sin embargo, ha habido autores tan distintos como los uon List,

Lenin y Manoilesco que sisintieron de Asta optimista manera de ver al 

(4) Robertson, D.H. "The Future of International Tarde", Pág. 105. 



comerció fn~ernacional. Sostienen que con frccuanc(a las conclueio

nas derivadas del an~lisis de (!q11iUbric cstllllco de l.1 toorfa trndi

cional del comercio no sirvt•n par,1 interpretar los problcm¿¡r. de desa

rrollo que son dinámicos por su propia nnturalcza. ~n el contexto •• 

histórico, t;e anwye que el mcc1rnisfüJ del e lmercio internacíon11 l ha -

estado actuando como un mccan1 f;mo de) dnsic¡u<1ld.1d intcrn.1cíonal, r¡ue -

ensancha el claro existente en el nivel de vida ele l~Hl pciíscn de<)!! -

!)Obres. 

Se afirma que en vez de busc.1r el pilf!'! en desarrollo el mismo por 

medio del comercio internacional, ha do dlrlglr sus osfuerzos hcicla la 

oxpansi6n de la producción p<H<l irns mercildDD íntcrnos, Sobrn la baso

de. la economía intornacion.:il (.ifirman estos Jutoren) lofl beneficios --· 

dimanantes dP.1 comercio tienen soli1me11te Importancia necundaria Bi se:.. 

les compara con o! logro du las qananc1aa derivadas dnl crecimiento. 

El Problema de gananciue dimanantes del ccmcrcio contra bonafi--

cios del crecimiento lo plantean de la siguiente manera: g( un pn!o se 

especializa de acue~do con su vcnta)a comuaratiVil y comercia con l~ 

razón corrcsDondiente del intercambio intcrnac1on.iL cJ,Ul'Jl(; un aumento 

en su ingreso real. Este, <¡\Je cqui.vli1dr,'I. a un dr;s¡,laz¡¡m1ent.o hacia 

afuera de la frontera de producci 6n del p;1fs, aún en ,,¡ CdlW de que l,l 

economía opere baJO limitaclone~ de cantidildes fiJilS de recursos y 

técnicas inalter,1das de produccil';n, Pero queda aún L1 cuestión ele que 

con el tiemr,o, algún otro tiw; ._;,~ {'iltn~n di) asiynacUín de rccursoH dis 

tintos al que está regido pur la venta1a comuarativa, uodr!a o no lle

var un desplazamiento mayor hacia ¡¡fuera de la frontera de uroducci6n. 

Aunque la asdgnaci6n de recursos asociada al comercio podría confor--

marse, en un s6lo paríodo, a los requisitos para la eficiencia de la -

producción paril varios periodos v no uno solo. Todos esto, desde el -

punto de vista de llevar al máximo con el transcurso del tiempo a la -

producci 6n, 

John Stuart Mill se mostró preciso en este ,1specto: comerciar de 



acuerdo con la ventaia comparativa tiene como resultado un "ompleo -

mis ef iciento de las fuerzas productivas del mundo" y s~ considera -

que es la "venl.lJD económica directa del comercio exterior", pero 

hay más efectos indirectos que hnbrln de tomarse en cuenta, y uno do 

estos es como dice Mill "La tendencia quu ~icnc toda arnpliaci6n del

mercado a mejorar los procesos de produccl6n: 

Un pale que produce para un mercado mayor que el suyo propio, -

puede introducir una mt.ís ampli<1 división dúl trabajo, puedo h.1cer un 

uso mayor de maquinariae, y es más problable que en los proce~os de 

producción haga inventos v me]oras, si~uc diciendo Mill "principal-

mento aplicable a una fase temprana del adelanto industrial, es que

la gente de un estado inm6v:il, indolente e inculta, puede tener ya -

satisfechos todos sun gustos, o bien totalmente subdesarrollados, y 

por ello pueden de)~r de poner en juego la totalidild de sus energías 

productivas debido a yua no haya objeto alguno suficiente de deseo.

Al hacerles conocer ub]etoe nuevos, o al tentarles con la m5s fác1l

adqisici6n de cosas que anteriormente no creyeron aeequibles; la ins 

tauraci6n del comercio exterira produce a vacos una revolución indus 

trial en el pa!s cuvos recursos estaban insuficientemente desarrolla 

dos debido a la falta de enerqfa y de ambición por parte de la gente 

induciendo, a los que se scnt!an satisfechos con P.l.!7.quinas comodida-

des y poco trabaJc, a que trabaJP.n m~s 5rduamente para satisfacer -

sus nuevos gustos, y hasta para ahorr.:ir y acumular capital para ---

lograr as! una satisfacción aQn m§s completa de dichos gustos en --

écoca futura" (5). 

El comercio beneficia al pais menos desarrollado por medio de 

la "introducción de artes extranioras 4ue elevan los rendimientos 

derivables del capital adicional a un Indice que corresponde al Poco 

vigor del deseo de acurnulaci'6n; la ilnportanci6n del c.:wital extranj!:_ 

ro que hace q~e el arqumento de la producción ya no c!e¡;enda exclusi

vamente de la frugalidad o del sustento de los habitantes en sl, ---

(5) Mill, Stuart. "Sorne Aspects of the TBriff Question". Harvard 

Univesrity Press. 1915 1 Ca~). !Il. 



síno que p::ine ante ellof; un e)empl.o estim\ilante: y t:ilmbién por 1.1 (nfl

talaci6n de ideas nuevas y L1 ruptura de li1s caden<HJ do la costumbrc

(cuando no lo hncc mejorando <·l estado renl de la pobL1cí6n) que li1.m-,

dcn a crear en ellos nucvni; c1petcnciai;, una mayor .1mbicí6n y un pens! 

miento m&s amplio para el futuro" concluye Mill. 

El comercin internac1onal de los pa.fses además, les da il estos 

oportunidad de eliminar escaceses interiores y salvar los problemas -

de la poca magnitud de su mcrc;1do interno. De mayor beneficio atín es 

a estos, la oportunidad que el comercio exterior brind,1 para el inteE_ 

cambio dC' productos con menos pot1.~nc:ial de crecimiento, con productos 

cuyo potneci.11 de crecím.iento <.>S mlls alto, con lo cual se acelera et

progreso que es resultado <~e un ci;fuerzo dado por el líldo del ahorro. 

Se importan artículos v materiales capitales que se necesitan para -

los fines del desarrollo. 

Quizll sea de más valor a!in rjlW la importaci6n directa de bienes

matorialos, el "efecto educatiVo" del comercio internacional, la fal

ta de conocimientos es un obst~culo 11ara el desarrullo,y de mayor --

alcance que la escazes dt• cualquier otro factor. Esto no es vital -

para el cambio econ6míco en sí, ~;Lno tambi6n pilril los i!dclantos polí

ticos, soci.ales y culturales que pueden St•r 1;1;; condiciones previas -

necesar1ao t;ara el adcLrnlu ccon6mico. ,-,¡ :'roporcicnar la oportuni-

dad de aprender gracias a los logros y fracasos de los paísos más --

adelantados y, al facilitar la adaptaci6n y la posibilidad de escoaer 

selectivamente lo hechu 11or otros países, el comercio exterior puede

ayudar considerablemente a la aceleraci6n del desarrollo económico -

del país subdesarrollado, 

Dentro de los factores nacionales, el comercio exterior tambinn

tiene sefialadas sus repercuslones por los tratadistas econ6micos clá

sicos, especialmente en la acumulac16n del capital. La capacidad de -

ahorro aumentará en medida c¡u(' se incremente el ingreso real por me.-

dio de la asiqnacJ6n más eficiente de recursos que va asociada al --

comercio internacional. El estimulo para la inversión ae vigoriza -

por la obtenc1Gn de rendimientos más elevados en los mercados más --

ampli.os que pro¡iurcíonil el c<::mercto con el extranjero. 



concluyo la teoría clásica, que si el comercio aumenta la -~ 

de desarrollo, entonces, cuanto mnyor sea el volOmen de 

comercio, tanto mayor habrá de ser el potencial para desarrollarse. 

Aunuue la realidad histórica nos ha demostrado que numerosos ---

países pobres ouedcn revelar un considerable crecimiento en su comer-

cio exterior, uero s61o un ritmo lento du desarrollo en su comcrciu -

exterior, puro s61o un ritmo lento de desarrollo interior, estl cla--~ 

ramente manifiesto que, <lespOes ouc un país pobre pas6 a ser parte -

de la economía internacional, su nroduccl6n aument6, pero principal--

mente en el sentido de la producción para la exportación, a menudo --

resulta al país en desarrollo más barato el comercio exterior que el-

nacional. 

Pero en contra de buscar efectos supuestnmente desfavorables del• 

comercio internacional, se puede encontrar una explicación más convi~

cente en los efectos diferenciales de las ~istintas exoortaciones, y
en las condiciones del mercado nacional del país en des•rrollo; porque, 

aunque la expansión injcial del sector exportador es potencialmente 

favorable para el de5arrol lo, la osca la y r.:ip1dez r·eales con que se 

transmite ~ste eetlmulo a otro5 sectores, dependerá no solamente del • 

índice de crecimiento de las exuortac1ones, sin también de la base de

las exportaciones del p~la, asi cono del qrado da 1moerfccciones de su 

mercado interior, interpretadas en sentido amplio. 

El estimulo que la exportación dé al desarrollo del país pobre -

diferirá por la tanto. entre un pafs y otro dando la exocrtaci6n de -

un pafs un estimulo más vigoroso a su desarrollo que el que procurarl

a otros. En el ¡;rirner caso, el awr.ento de la producción para la expo!_ 

taci6n de un ~afs surte un efecto directo ~n el crecimiento de la ---

economía, perc, además ha;· efectos ir.di roe tu!-! que son <.le extrema impo!_ 

tancia en cuanto a determinar hasta que punto se ouede estimular el -

desarrollo por medio del comercio exterior. 



consecuencia consiste on q1.10, cuando se utL U zan di versas -

combinaciotrns do factores parn producir mcrci\ncii1s para la exporta--

ci6n, las sitintas industrias exportadoras difieren on cuanto a su -

distribuci6n de inqrsos. La parto relativa a beneficios, salarios, -

interese y renta variar~ de acuerdo a si al producto para la exporta

ción proviene de l.il m1ncrra, (le la il(,Jricultura de plilntaci6n 6 del -

cultivo por los camros1nos, etc. 

Junto con los distintos patrones de distrlbuci6n interior del -

ingi:eos aportado por la export.aci6n, t¡1rnbién os orobiJblc que la 

estructura de la demand;1 y la ¡irop1'ns16n del ahorro difieran de un -

pa!s y otro. El oatr6n de consumo ;;..: orient.:irti rntis en una cconom{¡1 -

que en otra hacia las mcrcancl{as pra<lucjdas en el interior, siendo -

menor 6sta tendencia en la economfa dentro de la cual la distribución 

del ingreso favorece 11 •Jrtl)lU!l con m,:iyor nrcrwnderancia a import<1r. 

l.a inversión que resulta posible iqualmcnte gtilcLrn al ahorro puede -

ser más productiva en una econom!a que en otra, segOn el rengl6n en -

que Sl' aplique. 

El punto en uue las variaciones do las condiciones de la oferta

y la demanda v utilización del ahorro se relacionen con el tipo da -

producci6n para la exrJOrtaci6n, serll lo nue determine el qrado en que 

las diferentes industriils de exportacion varirlln en cuanto a influir 

en el oroceso de desarrollo. 

l'r::>r medi•;, del exámen de di versas can1cter!sticas de exportación· 

del pafs en su base, podemos inferir que; la forma en que el viqor del 

estímulo di.aianante de las exportociones habrá de variar entre los 

distintos países en desarrollo, 

En resumen, normalmente esperamos oue el estímulo será más Vigo.

roso si se dan, entre otras posibles las siguientes condiciones en la 

economía del país pobre: 



tadorr 

b) El m6s marcado efecto directo 

an los empleos e ingresos del sector cxuortador; 

c) Cuanto monos favorezca la distribución del ingreso dimanante · 

de la ex1iortací6n, ontre quienes tengan una proporsi6n más "." e 

marcada a invortar; 

d) En tanto más productiva sea la inversión resultante de cual

quier ahorro del ingreso derivado de la excortaci6n; 

e) Mientras más aumenten las exportaciones por medio de un 
bio en las funciones de la producción, más bien que por 

simple proceso dc"ensanchamiento" etc, 

Tambil!n debr~remos atender primordialmente ¡¡ las condiciones del 

mercado, pero dentro de la Propia economía nacional del pa!s en desa

rrollo, poraue para determinar cuán receptiva sea la economfa respec

to de los estímulos procedentes de laG exµortaciones realmente; se 

observa que cuando las relnaiones entre sean muchas v la respuesta a 

la expansión de J.¡¡s exportacionc!; es r:lpida y de! :lmbl to extenso, en to!:!_ 

ces hasta un estfmulo d6bi1 puede tener, de cualquier manera como 

resultado, un efecto importante. En contraste, cuando hay imoedimen-~ 

tos interiores de consideraci6n que dificulten l.i u-ansmi si6n a otros

sectores de las ganancias logradas de las exportaciones, entonces 

hasta un estímulo fuerte no tendrá más que un liu~ro poder de penetra

ci6n. 

En relación con estos empedimentos interiores, Podemos reconocer

que la fuerza de penetraci6n de las imperfecciones del mercado han ---

limitado fuertemente el efecto di~anante de las exportaciones. Las -

economías de los países en desarrollo se caracterizJn por: 



cf las tendencias rostrictivas 

Tes como de productos¡ 

d) la ignorancia de las Posibi lidadcs técnicas 1 -

:e) el limitado cnociminnto de las condiciones del mercado 

contados centros con oepfritu de empresas: etc, 

Seg1n sea de fuerte el estimulo aportado por el comercio exterior, 

lo esencial, es que el desarrollo anterior de la sociedad y de su econo 

m!a tendrán como resultado una respuesta positiva y de autorrcforza---

miento. Si existen éslos cimientos necesarios, entonces el comercio -

internacional puede liberar fuerzas econ6micaH latentes que. a su vez,

pueden explotar el est[mulo procedente del sector exp0rtador y producir 

.:itín rnás efectos transformadores un toda 1<1 econornfa. Casos n:rnlcH de -

desarrollo !ruct!fero por medio del comercio intcrnac1unal demuestran -

que, un,1 acumulación anterior de r.:xperiencia econ6mica y el establecí-

miento de oficJos ya existentes v de conductos para el comercio han --

tenido una fuerte influencia en el 6xito con que se ha buscado un mejor 

desarrollo. 

Sin embargo, al contrario el<! lo que ocurre en 6st<1 situ<1ci6n favo

rable, la econom!a nacional del país pobre ha seguido siendo fragmenta

ria y dividida en compartimentos, se han visto limitadas por la restric 

ci6n de transferencia de recursos de un empleo menos productivo il otro

más productivo y el eslabonamiento de los mercados y su subsiguiente -

ampliación. La sequnda etiwa de i1cti.vidades inducidas rior el awnento -

de las expr:irtaciones hii •¡uedddo ai-;j cortada de inmedi,1to y no se ha --

logrado que las qanancias dimanantes del comercJo uxterior sean dinlmi

cas. 



Asi pues, se podría concluir qua los obstáculos con base inte

rior opuestos al desarrollo, han tenido mucha mla importancia qua -

cualesquiera obst~culo exterior, y si las trabas interiores hubia-

sen sido menos fuerte&, lo& estímulos dimanantes del comercio exte

rior habrían sido más efectivos en cuanto a lnducjr respuestas fnv2 

rablcs para el adclnnto t6cnico, el espfriLu de emprosns v la acum~ 

laci6n de capital. 

Por lo que, en el futuro de los países pobres y en ol pasado de

de las grandes naciones, el comercio exterior nunde actuar-6 ha ac

tuado-, como un motor para la transmisión del dcHarrollo, siempre -

aue hayan fuerzas econ6micae latentes de deoarrollo que se libcren

por medio de este. 

Las ganancias dimanante del comercio internacional, Pueden faci 

litar el desarrollo, pero no puede sustituir la9 fuerzas necesarlas

para el mismo, que han de crearse, forzosamente dentro de la econo-

m!a nacional. 

La función de las ganancias dimanadas del comercio exterior con 

las del desarrollo, radica en la eficacia de las medidas políticas -

del interior qua produzcan un cambio político y social suficiente, -

para hacer que la economía nrn¡;onda mejo1· a 1011 estímulos del comer

cio. Si se logra esto, podrln cnt6ncee asegurarse los beneficios de 

la espec1alizaci6n internacional, no s6lo para la eficiencia econó

mica, sino tambidn para la apremiante necesidad de acelerar el desa

rrollo, 



C) COMERCIO F.Xn:1uoH MEXICANO ACTUAL. 

MAxico, como todoo los paises, ha interpretado el comercio como 

un factor primordial para el desarrollo, y por lo tanto aQn cnfren-

tándose a gravas uroblernas existentes, ha buscado intensificarlo y 

lograr la divesificaci6n ~e su mercado internacional, sin lograr aGn 

su plena expansi6n. 

En los Qltimos afias M6xico ha hecho conoidcrablcs esfuerzos on

los renglones citados, buscando exportar m5s productos manufacturados 

y semielaborados que en afies anteriores, a fin de lograr una menor -

dependencia dul inestable mercado internacional de ¡1roductou bfisicos. 

Pero, ha pesar de estos esfuerzos que se han rcf leiados en cierta --

diversificaci6n, el pals no ha podido evitar la inherente fluctuaci6n 

da su vantae en el extraniero sagQn muestran los cuadros cstad!sticos 

que aparecen a continuaci6n: 

PRODUCTOS MEXICANOS EXPORTADOS. 

Exportaci6n Total 

Productos Primarios 

Productos ElaLorados 

Exportación Total 

196 o 
100.0% 

79.2% 

20. 8% 

100.0% 

FUENTE: Dirc<":ci6n General de EstadÍst:(ca,/ s:r;c, 

1975 

100.0% 

SB ,2% 

41.8% 

·· 1óo. oi 



Europa 

.. ·. CFtnadá 

Japón 

ALALC 
Otros 

Unidos 

Exportaci6n Total 

1960 

76. 4% 

5;5% 

. o. 9% 

o. 7\ 

16.5% 

100.oi 

FUENTE: D1recci6n Gene~·al de Eslad!sti.ca, S.I.C. (1976) 

Adern~s de lograr cierta diversificaci6n en la composición de --

los productos de exportací6n crn los Cíltimos veinte años, México ----

tambi6n ha logrado diversificar sus mercados en fo1:ma significativa,_ 

especialmente en relación con Centro y Sudam6rica, Europa Occidental, 

el boloc¡ue socialista y Japón, pero como se demuestra f'n el cuadro -

descrito an ter iormen te, atín predominan 1 os Es taclos Un idos cm e 1 come E. 
cio exterior mexicano. Por lo tanto se puede decir uue M6Kico cont!

nua siendo esencialmente un proveec()r del mercado norteamericano, 

Debido a este importcrnte fenómeno, 1<1~> exportac.iones nacionales

hacia ese pa!s aumentan o disminuyen oustancialmente, cuando ee pre-

sentan condiciones de expans1~n o depresi6n, pero en circunstancias -

normales en los Estados Unidos, las exportaciones mexicanas son más -

bien modestas y menos progresivas. 

Existe una relación directa entre el hecho de que las excortaci~ 

nes mexicanas sean todavía de productos básicos en cierta medida y -~· 

·~ue además las dos ter ce ras par tes de 1 mismo vayan a los Es ta dos Uní -

dos, o sea, que este pa!s, en términos generales, no representa un -

mercado abierto t)ara los productos manufacturados en México. 

·. 



Los mercados potencia 1 es pnra los oroductos man uf acturaclos na-

cionales son prometedores, pero su crecimiento ost~ sujeto a las 

serias limi t,1cioncs ele l costo d<' producc.i6n en e 1 p,1 f s. que frccuen t!:!_ 

mente í~pone precios fuera ele competencia intcrnacion.11 totalmente, A 

este respecto, es Probable que la nueva orientación en el sistema 

productivo nacion;il, implique tilrnbién los corroctivos necnsarios, 

pues de lo contrario sequ1r5 siendo el frena interno a nuestras aspi~ 

raciones Por conquistar nuevos marcados. 

Al analizar el comercio de H(.xico con los Estildos Unidos co im-

portante nora el contínuo i;,1Jdo ck·:;favorable par,1 nosotros tradicio-

nalmente. Desdt! 1970, el d(.(ic1t acumulado en el saldo de la Balanza

Comercial con Estados Unidos a final de 1975 es de $ 7,722 millones -

de dólares seg6n se puede desprender del siguiente cuadro: 



DEL, COMERCIO MEXICANO- NORTEAME RI C1\lW. 

1960 1970 1071 1972 19 73 1974 

Ex por taci6n 532.4 74 2. 3 797.8 948.0 1112.9 151 o. 3 

Importación 855.2 1431.5 132 4' 9 1555.0 2272.6 3769.2 

Saldo Comer-

cial. 322.8 -689.2 -527. 1 -607.0 -1159 .. 7 

(+) No incluye operaciones de maquiladoras. 

(+) Cifras expresadas en m.illoncs dt.! dólares. 

FUENTE: Direcci6n General de Estad!stic,;, S. I .c. 

El desarrollo del comercío exterior del pa!s durante 1975 mostró 

avances muy poco considerables, la tasa de crecimiento de las export! 

cienes 0.3%, fu6 muy Inferior al de las importaciones 8,6,, diferencia 

que en términos absoluto:> en notablemente desfa•:orable, El valor ---

total del comercio exterior mexicano en 1975 fué de $9,438.8 millcnes

de dólares o sea, tan sólo un 61 mayor que en 1974, cuando el increme~ 

to que se registr6 fu6 de un ~1.6 p~r ciento un a~o antes. 

El esfuerzo de México 11ara promover sus exportaciones, continu6 -

dependiendo hasta cierto grado del au..'llento de la productividad de la -

industria. En términos formales, la industria manufacturera está ---

menos µrote·;ida en MAxlco i.¡ue en otros países latinoan•.ericanos. Sin -

embargo, recibe una 11fectiva ur<Jtecc1tn ¡_:<Jr n~ed.io de tarifas arancela

rias, r6aimen de permisos previos a la importación o exportaci6n por -

Parte de la Secretaría de Comercio en acción conjunta con los or~anis-· 

mos interesados en las· moncionadas operacion•~s, al lg:.lill que diferen-

tes subsidios como los Certificddos rle Devoluciun de Irnpuentos dü EXPOE. 

taci6n (CEDIS) los que fueron derogado~ y vufdtos a poner en viqencia -

en 1976. Los ~rincipalcs morcadas ~ara la exoortaci6n de productos --

manufacturados en el país, han sido las naciones integrantes de la ----



Asociación Latino Americana de Libre Comercio, J\m6rica Central, al f-

igual que en un qra<lo cada vez mayor los Estados Unidos al través del. 

programa de induutrias fronterizas de maquila. ~ntro de las impor-

taci~nes hechas por M6xlco, se observa que el porcentaje mayor do 

estas, son maquinaria y equino, siguiendoles las materias primas y 

las partes industriales. 

Para M6xico, 1975 fu6 un afta esoecial hasta cierto grado en mate 

ria de importaciones. El desacelerado desarrollo industrial, as! --- · 

como los controles y limitaciones a las importaciones impuestas 

determinaron que el pafs r<)alfz,ua menores volúmenes de 1mportaci6n, 

Sin embaroo, M6xíco, durante ese ario tuvo que importar grandes -

cantidades de granos y otros bienes de consumo inmedi,1to. Las impor

taciones del Sector PGblico aumentaron en 13.4%, mientras que las del 

Sector Privado lo hicieron en 5.9%; las cifras comoarativas de un año 

antes fueron de 80.li y 48.81 respectivamente. 

Las importaciones de bienes de conrrnmo se redu)oron en un 11. 2%, 

en tanto que las de los bienes de producci6n aumentaron en 11.8% a -

$5,138.8 millones de dólares, de los cuales $2,771.2 millones corres

pondían a productos no duraderos y $2,367.6 millones a bienes durade

ros. 

Dentro de los primeros datos de 1976, la Direcci6n General de -

Estadística de la entonces Secretaría de Industria y Comercio inform6 

que en el transcurso de los primeros ocho meses de ese ario, a pesar -

de que las importaciones sostuvieron un ritmo semejante al de 1975, -

el déficit de la Balanza Comercial ascendi6 a $26,703.B millones de -

pesos, Las imcortaciones representaron $52,905 millones mientras que 

las exportaciones fueron del orden de $26,201,9, provocando el desa-

juste señalado . 

.. f,:.-f.B«il JXlf. 



lllSTOHl CO-CONST TTUClONl\l,ES 

DEL COMERCIO EXTERIOR EN MEXICO. 

l\) EPOCA PHECOMONIAL (M.TE:CAS Y MAYAS). 

al LOS AZTECAS. 

Dentro do las civilizaciones americanas mis preoonderantea ~ 

que existieron antes de la llegada de los cspafiolcs, la axteca siqni~ 

fic6 una de las mis imoortantes, tanto en los renglones militar y cul 

tural como en lo ccon6mico. 

Al mercado do Tlatclolco concurr!an campesinos, pescadores y co
merciantes de los más diversos lugares trayendo sus productos de la -

tierra, su ma!z, Bus aves, sus legumbres y verduras; pescadores tra-

yendo el pez, el renacuaJO, la rana, el comaroncillo, el anoneztli, -

la culebra acuática, la mosca acuática, el gusanillo lagunero y el -

pato, el cuáchil, el lndade y todos los páj~ros 4ue viven en el agua; 

mUJercs ofreciendo sus guisos, tclae varias, sandalias, pieles y man

tas: hierbas medicinales, especies, perfumes, brebajes como el choco

late, pulaue, etc.; vasiJaS de barro en formas variadas, carnales, --

metates y molca)etes 6 morteros; lau cuerdas, pipas, petates 6 este-

ras de mimbre; los cuchillos de piedra y obsidiana, las hachas de pi~ 

dra Y de metal as! como raspadores, incensarios, los adornos y dijes

finos de plata, oro, cobre y plumas, etc. 

Al mismo tlerrp::¡, en este mercado se traficaba con esclavos y 

esclavas corno nos cita Bernal Díaz del Castillo: "cada género de mer

cadcrias estaban por si, y ten!an situados y sefialados sus asientos.

Comencemos por los mcrcaden,s de oro, plata y piedras ricas, plumas y 

mantas y cosas labradas, v otras de mercaderías de ind1os, esclavos y 
esclavas. Digo que trayan tantos de 1'1los ·a vender a aquella gran -

plaza, com'.:i traen los portuyueses los r.i!qros de Guinea. e trávanlos -

atados a unas 'Jaras larqas, con collinr·i; J los pescuezps, ¡,or que no 

se les huyesen y otros dc)aban &ueltoe" dentro de su "Historia Verda

dera de la Conquista de la ~ueva Eepafia". 



~rente al morcado D tianquiztli habla un tecpan o palacio, donde 

se administraba el comercio ~· se impiul!a ju5ticia •1n asuntos mercan

tiles, funcionaba ah.l'. un Con Be JO de cinco adminstradores o intendon-

tcs, los mixcoatlavlótlac, que rcg[an el ~creado, fi1aba los prucios

y miraba por que estos fuesen justos. Un tribunal de doce jueces --

juzgaba toda infi«1cc:i6r., las deudas y L:is quiobras. TenL1 pris.ioncs

y plena facultas para e1ecutar sus sanciones, incluso la pena de muer 

te. 

»rara evitar todo fraude en los contratos y todo desorden en los 

contratantes, habla varios inspectores que giraban inccsantemonte por 

el mercado, observ11nño c\lanto pasaba. De todo lo que se introducía -

en el mercado se pagaba un tanto de derechos al rey, el cual se obli

gaba de su parte a administrarles justicia y a indemnizar sus persa-

nas y sus bienes" (6). 

La Plaza de Tlatelolco era, segBn Cortfts "dos veces mayor que la 

de Salamanca, cuadrada v rodeada toda de pórticos; cada rengl6n del -

comercio tenía seftalado su puesto el cual ora imposible mudar" scguQn 

cita Francisco Javier Clavijero en su llístQria i\ntigu,1 de. Ml!xico". 

"El número de contratantes que diariamente concurría a aquella -

plaza (cita ClaviJero) era, seglln el mismo Cortfts, de m~s de .:::incuen

ta mil". 

Respecto del volBmen de mercaderías nos spñala a este respecto -

Clavijero: "La comida era tanta y tan variada, que los espafioles que 

la vieron hablaban con asombro, Cortés dice que l lerwba la comida --

todo un pavimento de l.; sala, y <me le presontaban platos de todas 

las carnes, pescados, frutas )' verbas de la tierra" as:!: cerno, "que 

nada m~s en el sector de las aves que para el sustento de las aves 

carnívoras como lo son las águilas, gavilanes, etc. ,se mataban diria

mente quinientos pavos". 

(6) Clavijero, r'r .. rnr:i'lCu J.:lvier. "Historia l\ntiaua de M(!xico" -

Ed. PorrQa ~6xicu, 1964. 



El mismo autor afirma que "los mercados do Taxcoco, TLnxcala y 

Huexotzinga <lcm5s lugares qrandes, eran en ln misma forma que el 
de México". Del de Tlaxcala (dice Cort6s) ''ccncurrfiin todos los 

días m~s de treinta mil contr:ltantes". Del Tepo·/aC, que no era de 

los mayores, testifica Motoli.nia, '¡ue averiguó que veinticuatro 

afias después de l~ conquista, cuando ya habfa decaldo el comercio -

de aquello!' pueblos, no se vendLrn menos de ocho mil qall.inas euro

peas cada cinco días en aquella plaza, y que otras tantas se 

vendían en el mercado de Acapetlayocan". 

Asimismo, el mercado tenía tal importancia e influencia Pol!t!_ 

ca que la mayor protesta del pueblo consistía en el cierre del tian 

guia y la paralizaci6n de la vida comercial, como lo hicieron en el 

tiempo de Moctezuma Xocoyotzin, soberano que gobernaba a la llegada 

de los espafioles, cara protestar contra actos de Cort6s. 

Se puede agregar a~erca del tianquiztli, que hubo ciudades --

enteras dedicadas al comercio, y que han subsistido hasta nuestros

d!as como lo es Tlaziaco, en el (lstado de Oaxacil, 

Dentro del ámbito de los tisnguis, circularon varias especies

de monedas oue tuvieron uso corriente y normal ¡,.:ira un gran número

de operaciones y de merc1dos. "Hubo ya moneda a modo de billetes,

del tamafio de un pafiuelo que se llamaba cuachtli1 la rnuned.:i fraccio 

naria era el arano de cacao y cien de estos nl valor de una canoa -

de aqua. La moneda de mayor valor era una serie de mantas cuyas -

dimensiones se desconocen, v estas que por su nombre parece ser --

eran cortas "pafios de labios" de cien, de ochentil y de setenta y •

de setenta y cinco cacaos. Más alto valor pueden haber tenido las

llamadas patolcuachtli, ya uuc formaban el tributo de un a~o seis -

mil de ellas en la región hoy día poblana" (7). 

( 7) Garibav K., Angel Ma. "Vida Econ6mica de 'l'enochtitlan, los 

Pochtecas", Seminario de la Cultura Náhuatl, México 1961 

UNAM. 



i'\nne M. Chapman en su trabajo "Puertos de Intercambio en Meso-
américa Prehisp5ni6n", eoilala que "In equivalencia entre un cuchtli

y el cacao no crn universal, puco los valores de cambio do las mone

das se sabe <me vnriilban en diferentes rC'<¡ione::;", pero tH.' nilade quo

"sin embargo, la oxislencia d<! equivalencias C'ntre los obietos usa-

dos como moneda p¡irece establecida t.•ntro ellos, el cacao t;-ra nl más

extendido y pr~cticamcntc debo hüber nirvldo como patrón". 

Aunque no es posible establecer una barrera rígida en esto ren

glón, hasta este momento se ha tratado del comercio en el nivel do~

subsistencia: <~S decir, d<JUCl en que una comunidad en su grado ini··

cial de desarrollo logra cierta estabilidad econ6mica, pues los---

medios productivos básicos que intercambi~n con otras comunidades -

después de proveerse adecuadamente ellos, provocando ld satisfac~--

ci6n de otras ncccsidadoe no cubiertas igualrnonto. Se realiza un --

comercio de "subr;jstcncia" cu.in<lo dos comunidades é'<Jmerci,1n exclusi

vamente con productos primarios, como lo son el frl jol, mafz, sal,-

carne, etc., lo que a una lo hace falta Jo obtiene de la otra por -

el intercambio, se comercio con prodllctor; de lit tierra. El ::iiguic!!_

te paso y que h1st6r1camente corresponde al crecimiento en extensión 

y diversidad dp la vida urb,rna, as! como el fort..llccimiento de un ap!!_ 

rato gubernamental ya muy comple10. Este comercio satisface necesi

dades ya de otro tipo uue laE primarias y que pueden ser religiosas, 

políticas, suntuarias etc. 

A este comercio <:l doctor Anqel Marfa Garibay lo donomin6 ----

"pochtecayotl" 6 "arte de comerciar". Los protagonistas ele esto --

tipo de comercio fueron los "pochtecas", llamados as! porgue el pri

mer gremio de estos tuvo su asiento en Pocht~n, en Tlatelolco surgi

endo después otros en el barrio dC' Acxotlan del propio Tlatelolco. 

Los pochtecas eran los comerciantes agrupa<los en gremios que -

tenían a su cargo, ~asi en exclusiva el comercio exterior de Méxlco

Tenochtitlan. Los productos con que comerciaban no eran los tradl--



subsistencia, sino otros altamente elaboradas, 

de materia muy dificil de canoeguir y que finalmente no todos los --

hombres podran utilizar. Estos oran principalmente de uso suntuario

destinados al culto religioso o a la satisfacción de las nocesi<lades

de preeminencia social y política de los linajes gobernantes y de las 

1erarqu!as administrativas, 1udiciales i' mil1tar•,s, o de lo!'l jefc~s de 

las agrupaciones del barrio. 

El comercio exterior de los mexica, fu6 l<l hilso oue utilizaron -

para la hegeffion(a azteca sobre las naciones de su tiempo. Los pocht! 

cas estuvieron intimarnente unidos al proceso de formaci6n del nuevo -

estado mexicano, cuyo coder e influjo conocieron los espa~oles al --

llegar al suelo de 1'náhuac. 

En los comienzos de Tenochtitlan y situados a la mitad del lago 

los aztecas, y a falta de materiales indispensables para construir -

sus moradas, se dedica1on el trueque, al comercio. Cuando tuvieron

necesidad de piedraR y maderas para edificar su ciudad, las trocaron 

por las dnicas riquezas que ten!an a las manos: los animales acu4ti 

cos, los peces, las aves que capturaban. Comenzaron tambi6n a comer 

cial en el papel de simples intermediarios con las naciones del lago 

v del valle. 

Aprendieron de los de Xochimilco y de los de Xaltocan como 

hacer las chínampas por lo cual desarrollaron intensivamente la agr~ 

cultura antigua, al igual que terraplanes en los canales. Su primer 

comercio exterior fu6, pues, dentro de los límites del lago v median 

te este conocieron concreta y realistamente las debilidades y aptit~ 

des de sus vecinos, alianzas y disensiones entre los mismos y todos

con Azcapotzalco. 

A la muerte de Tezozomoc Rey de Azcapotzalco en el siglo XV y -

tras de la fratícida llegada al poder de Maxtlnt6n, escin<li6 a los -

dirigentes de Azcapotzalco debilitando su poderío y, tras la primeril 

hurnillaci6n de los aztecas, estos bajo el poder de Netzahulc6yotl·y-



a la guerra contra !lzcapotzal co, vcncH\ndcles dospu6s de 

de cruentas luchas. 

Vencidos los tccnanc ca!", lrncL1 l ·134, .:i z tecas y texcocanos proc~ 

dieron a rcuartirse las posesiones de ílquellos, y a organizar un --

nuevo aobierno, inLroduJeron a su alianza aztecas y texcocanos, a -
los tecpanccas de Tlacopan ('i';1cuba), cerrando ,1s! el cnndado a 

nuevas disensiones o rebeliones entre \c_,s vencidos. llsí int1~qrando

a todos los pueblos nahuas, lo!; L1ztecas que(l.1ro11 ;1 l frente de la 

dirección ¡;oll'ti.ca <lcl nuevo <>par,1t.o eo.t:ilal, de LH• rc~laciones exte 

riores de la guerra y del comprcio; los tuxc·~"~anos a cilrc;o de 1<1 

i11s trucción, 1 a lcq is l ,ic i 6r, y las obr il s púb 1 í cas; los tccpanecas de 

Tlacopan, quedaron rcs~onsablcs dnl abastec1micnto de mano de obra y 
como tales, responsables en el allastt~cimiento de tl<1tlacochtin 

{esclavos), al iqu¡¡l c¡uc de c:icrtas artesanías y otras cspeciali---

zaciones en el trabaJü. 

Para coniugar estos esfuerzos, loa aliados crearon lo que deno~ 

min6 el doctor Angel Mar[a Garibay "Confnderaci6n de Se~orios", con

algunoa 6rganos federales, pero manteni.endo cada uno su infependen-

cia, su soberan!a. 

Las empresas pochtecas, organizadas militarmente, como corres-~ 

pond!a a estos guerreros disfrazados de comerciantes, observando un

ordcn jerárquico en la marcha, iban en formación por intinerarios -

prcmedi tados, partfan de lu9ares diferentes a los de regreso en car~ 

vanas; en fificultade~;, macchaban de noche y desc¡ins;iban de d!a, ac~ 

zados presentaban coml;ate, tenLrn a su cargo d los payani (comercia!}_ 

tes-estafeta), distribuidos a lo Laryo de la ruta con sus respecti-

vos lugares de relevo, ~estas, llamados "t~chialoyan" 6 "tequihuati

tlanti" "dende descilf\!;,i;, los err.ba·¡11dGn:s". Eran sumamente cuidado-

sos con s~s n<:cr:n::i\,.s, ccul tlilhH1 rr\ercorH:!a~, y si Sú la.s veían decí"1n 

que no era ¡.r(;¡;l.i, slnc <.le los ¡,ochtecatlavl6tlac (los que hablan -

c:lentrc de los ¡,Qchtl?cas). 1¡u<~ ~;e habfan quedétdo on 'l'latelolco. Al ~ 

reqrüsar dest:m!Jarc,:iDan dt! noche par.1 :10 .St:!r vi!1.tos, deuput'.Ss dabc1n 



resultados de su empresa a sua ]ofes, entregaban el tributo corro~~

pondiente a los seftores, que eran las mejoree prcndaH obtenidas en -

el viaje \' seguían fiestas y banquetes por dos d!<1s debído al fE!ltz

término de la expedici6n, y a los que eran invitados una gran canti

dad de personas que, al final, podían llevarse todo cuanto pidieran. 

Cada caravana se constituL-l por varios ciento~; rlc porsonas, --

en trc poch tecas propiamcn t.e dichos, paynan 1 s, tamcm1!S ( carq adores) v 

nahualoztomecas, aquelloo preparados durante larqo tiempo rara adop

tar las costumbres y vestimenta de; otros lugares por lo general h/Ss

tiles a los aztecas y hac!an comercio en sus mercados v1vf<ln con su

gente y observaban se inform.10.ir1 \' llevaban, Lrnto a lon pochtecas -

jefes mili tares informes de las diBposiciones, locali zací6n y otras

caracteristicas de lugares v pueblos, e incluso hacían mapas de los

lugares. 

Dado lo anterior, los gobernantes, sacerdotes, sabios y guerre

ros tenían en alta consíderaci6n a los pochtecas y sus actividades. 

Aquí se denota ya la clara relación entre los gremios de comer 

ciantes, el ej6rcito, el Estado v la col!tica expansiva de los azte

cas. Otro elemento más en este sentí.do es el que muchos de los emb~ 

jadores de guerra de los aztecas, que iban a concretar la sumisión -

de los pueblos a]enos o en su caso la guerra, los yaoyizque eran --

reclutados de entre los pochtccas. 

La violación a la libertad de comercio, fué uno de los motivos 

de aquella y guerra de los aztecas con otras naciones de su época. 

El México antiguo existieron bastantes centros comerciales, en

su peregrinar, los pochtecas llegaron a los confines meridionales de 

lo que es hoy el territorio mexicano, incluso hay datos de que pudi! 

ron haber llegado hasta Panamá. 

Las caravanas de pochtecas que partían de Tcnochtitlan v Tlate

lolco, cubr!an en primer término los valles da Puebla y Tlaxcala, 



actual Estado de Oaxaca, dando saspuAs de enirar ~ Coixtla

ahuacan, Nochiztl5n y Puctla (hov Tuxtepuc), de aqui ec tomaban des

caminos, hacia el cont,1cto con los 1My,1s l~1 Xica Lmro, situadn sd.lro 

la Laguna de T1hrnino:: ~n el ,;olfo de Méx.ico, tambi6n podían dir·iqir'

sa hacia ril S0cunusco en el actual Estado dR Chiapas, caeo en el --

cual llegarían a Zinacatlán. 

"A su n~greso a M6xico-Tcnochtitlan fueron el los .¡uicnes infor

maban de la forma como pod!a llevarse a cabo l.a conquist¡:¡ de estas -

tierras ricas. De este modo en calidad de aspfas, hi.cieron posible

la marcah de los ci6rcitos <1zteca:i para imponerse en regiones del 

sur, El los eran también qu iene'l ind i e aban corno debí a orqan i zarsc e 1 

gobierno en XícaLinco y ottas provincias para lograr su pleno con.,.-

trol económico" (6). 

Respecto df! los contratos C"xistcntc~ en 6sta 6po::;,1, la primera 

forma de estos que tuvieron los pochtecas fu6 la sociedad, hasta --

antes de la guerra con Azcapotzalco, los toltecas y aztecas hablan ~ 

estado oraanizados socialmente bajo la antigua forma comunal del 

calpul li. Los <Hf>mios df> comerci<lntcs de organi z.:iron primero en 

barrios, o seil por calPullis, se cit:i que al parecf'r fu6 li.1 prírnera

"sociedild irn¡;ortadora y (JXportadora" de 1\m6rLc:.i Li de los r;ochtecas

que tuvo su or!gen en Jus traba1os v recursos a~ortados por los pro

pios miembros del barrio o c;ilpulli. Después de los pochtec.:is, ncq:?_ 

ciando sus pr0ductos, se asociaron re~~tidas veces "a comisi6n", lo

hicieron con los Jefes de los nremios, con los vieJOS pochtecas y 

hasta con las muJercs a los cuales les daban objetos para su trueque, 

o signos cambiarios C(;mo las "mantas chi.cas". También establecieron 

contratos de comisi6n con los dirigentes del Estado. 

. . 
(B) León-Portilla, Miguel. "La tnstituci.6n cultural del Comercio 

Prehispán:tco". l:studios de Cultura Náhuatl, Vol. ltI f;d. UNN·I. 



La compraventa y la ponr.11ta form•llHn 16qíc,1monte parte 

prácticas habituales de ncn0cincj6n, en am~oR casos como en los da-

más habCm la prohibici6n expresa y tcnninantcs dn contratar fuera -

del tianguis, castigándose muv severamente eu infracción. Los con

tratos de pr6sL1mo y de depósito (con interese) -.-.er¡ún textos de los~ 

croni!ltils, tuv1cron iou.-ilm<>nte vi9uncL1 entre ellos. 

Los gremios do pochtccas ten[an cada uno su jefe pochtecatlato

que y había otras jerar1u!as de~tro de ellos, como los oztomecas o-· 

nahualoztomecas ya citados ílnteriormente. 

Crearon los pochtocaH su propi0 Código de Comercio y sus tribu

nales exclusivos. Eran Jos mismos comerciantes adminsitradores del

mercado. Por otro lado, cetos, al ir¡ual, particiíparon por decisión

del Rey l<etzahulc6yotl, en une, de los cuatro supremos consejeros de 

qobierno dentro de la Confederación en el de hacienda. 

Para concluir, hemos de hacer notar, que si bien el comercio 

ayudo mucho a la civilización ;uteca para su <Jrnndeza, este no fuli -

Gnico ni fundamental. La tr1butaci6n de sus dominios constituía, -

adem6s del renr¡l6n permanente de los ingresos de Ja Confederación, -

una porción quiz~s muy superiur a la que se allegaban ¡;or el comer-

cío exterior. De la tributación, al principio tení.rn dividido su :__ 

destino: 40~ par.1 los aztecas, 40% para los texcocilnos y un 20% oara 

los tecpanecas de Tlacopan. 

Es de suponerse uue los aztecas superaron en ingresos reales a

las texcocanos, va que si bien, su parte del tributo era igual a la 

de estos, no sucedía lo mismo con los ingresos provenientes del-~-

comercio extc:rior, terreno en el que los aztecas tenían una prepond~ 

rancia sobre cualquier nación de su 6poca. 



A diferenc.ia deJ comerc.io de los aztecüs, o antes del de los -

toltecas y el de los teotlh\Jacilnos, el comürcio m.1ya se ostableci6 -

entre los centros urbanos que parecían sequlr una ![nea recta de --

desarrollo, aunque ostuvieeen situadas a distancias relativJmonte -

ldraas unas de otra~;, 0 quiz:ís por eso mismo. El intercambio de los 

mayas se re<11i t.6 ei;t.:1blecido <k!ldc un comien:•c d1~ntro de ár(>as más -

extensas, lo yue le conflri6 un Ci1r5ctr~r •.1 1.1 vez de comercio "11 --

larga distancia" y de comercio "introrno" a diferencia de los «Ztecas, 

cuyo comercio a larga diotancia fu~ exterior no interior. 

D<.! tal manera <¡un el comercio df' 11.;s azteca~> Be nos a¡;arecc co,.. 

mo el que se realiza a partir (fo u11 ci~ntro de irrad1,1cct6n sobre 

zonas oue están, en Clliln to a ni •:e: 1 cu ltunil, por aba :Jo d•J aquel. 

Entre los mayas fu~ u~ comercio tn\lltilateral entre cludadoa-estado,

con .. cierta independencia entre si y 'lile mantienen (!fltre ellos un ri~ 

.mo más a menos parej<) de dei;envolviwif~nto cultural, en que ninguna -

sucera notoriamente a lae demás. 

Debemos r.onsid1•fiH los doscer6dos de la Cllltura maya, los llam~ 

dos "Periódo Clásico" (del siqlo l al IX de~wu6s de Cri.sto) y el --

"Peri6do l!ist6rico" (del s1qlo IX al XH~XlII desru6s d0 Cristo), 

aunque estas fronteras tempo1 ale~; n(J sean muy precisas, Yll que ue 

piensa aue el pcri6do histórjcc tuvo su arranque ull4 por el siglo V 

después de Cristo, en pleno florecimiento del periódico anterior. 

El primer gran f lorecirniento cul tun1l múyu ocurri6 en L1 llama

da "zona central maya", .;¡Uf.' tuvo cr:,mu princip<\lcs centros urbanos 

a: Tikal, Palenque, Copán, Qiriguá, T0nina, etc. 

El estudio arqueol6qico nos indica que hubo entre estos pueblos 

un constante y activo comercio, perc- 1¡ui zá¡¡ el comen::io no tuvo aqu! 

la impor.tanc1 a que ad,¡ui r i6 indudab l e1~er. te p;na los mayas que varios 



sicilos después se avecinaron en el norte de la pen!ns\ila, y 

lugar al segundo r¡ran f lo'recimiento cultural maya, conocido 

peri6do hist6rico. 

Entre; los mayas so da poster.iormcntc un hecho que nos r.1ti fica-

su desarrollo urbano, y ost111'ileco, además, una di (crencia en el co--

mercio maya y azteca: los grandes sofiorcs mayas comenzaron a inter--

venir en ol comercio y a c1orccr la prof~si6n do mercaderes v, junto

ª esto, comienza a decaer la agricultura, hubo de recurrir mAs a lae

importacioncs y se establocit'ton <Jr<rndes mercados donde se rcaliza--

ban varjas tranua~ciones, 

A mediados del siglo VI Il dcspulls de Cristo, las ciudades ma.yas

del neri6do clásico entraron en su ocaso. Los mayas de la zona cen-

tral comenzaron su exodo desde el siglo V. Es de suponerse que 

hacia el siglo VIII y al producirse el abandono total de las ciuda--

des mayas clásicas en el siglo IX, la corriente miaratoria, uue tc--

n!a por dirección el norte y por meta lae llanuras de YucatSn, se --- -

acefier6 y cnqros6. 

Aunque las grandes urbes del pcr16do clásico eran abandonadas,-

otros lugares dentro de la propia zona central, se ocuparon por otros 

111&ya11 que no osaron aventurarse demilBiado en su camino hacia el norte. 

Esta zona central siguió manteni6ndose así, observando el crocimiento

de nuevos centros urbanos. 

Dentro de las principales ciudades mayas de este scqundo pei6do -

se encuentran: Chichlln-Itzá, Uxmal, Cobá Labn&, Mayapln, Kabah~ Acan

ceh, Izamal, Túlum, Etzná, Sotuta v '!'ayasal. 

Al trasladarse al norte los mayas, se encontraron con uue la agr~ 

cultura tenía posibilidades afin más restringidas para mantenerlos que

en la zona central; debieron recurrir ent6nccs al comercio como activi 

dad dundamenta1 r>ara su subsJst.eni.:1<1. 



La funci6n que jug6 el comercio il larqa distanoi~ para loé maya~ 

full de existencia, y el problmna fué de t,'1 magnitud, quo explica el 

hecho mencionado de que aOn los nobles fueran movidos a traficar de -

un lugar a otros del perímetro maya. 

Mientras our ,.¡ comercio ext~rior azteca era principalmente de ~ 

art!culos suntuarios, como yil se apunt6, entre los mayas aunque 

ocasionalmente aparecían estos artículos, no constituían su grueso. -

Ofrec!an sal, pescados, colorantea, algodón, henequ6n, guano y palmas 

silvestres, miel de abeja, etc., y varice productos alimenticios basi 

ces. 

La deidad protectora de los comerciantes mayas era Ek-Chuah osp~ 

ritu del del cacao. F.l cacoo, por su delicadeza y escazcs cira su---

manente aprec1.ado por los pueblos mcso¿:¡mericanos, se lo utiliz6 ampl~ 

simamente como medio ele cambio. El dios Ek-Chuah (mercader) era el 

espíritu mismo del comercio y el intercambio, para tenerlo cerca y 

.oorpicio y llevarle consiqo mismo, bebilan antes de cada viaje (al 

iqual gue hacían loa pochtecas¡ chocolate. 

Entre los may,1s se uti Ji za ron como meJio de cambio varias mercan 

cías como: las carn1>ani llas y cascabeles de cobre, las conchas labra

das, las piedras preciosas y las coloradas, las hachuelas do cobre, -

los discos ocuentas do piedra, las plumas y el cacao en canutos. 

Respecto de los merc.'Jderes, ni,, se U ene noticia acerc,1 de su --

tipo de organízaci6n, ccntratos y normas. Muchos eran nobles al mis

mo tiempo que mercaderes y en alguna:; ocasiones los mercaderes ricos

eran elevados a la cateyorfa de sefiores principales del luyar, segQn

afirma Doña Amalia Card6s en su obra "El comerci<.J de los mayas anti-

guas", as! vemos que la profesión de mercader, sobre todo a gran esca 

la, llegó a ser muy importante. Los mercaderes profesionales se lla

maban "Ppopolom" v los viaJeros "ahppopolornyoc", ten!an una üspecie -

de mayordomo, llamado "calhuac", con ~ulen se concentraban en princi

¡>io los tratos comerciales, prove[an de los articulas nccositados y -



de oficina a la que concurrían otros 

s~s mercanc[as sobre todo en operaciones de pequofia escala. 

l,os mercados que los mayas cle1 norte .! legaron a <~stalbecer fue--., 

ron numerosos, corno numerosos los oue a su vez existieron en las zo--

nas varias del ftrea m~ya, practicaron frecuentemente el comercio por-

mar y, segQn dice el obispo Landa "los mayas ten!an un sistema v~ria~~ 

do de sefialarniento costero para uue no se perdiesen sus cmbarcaciones

que hacían el viaje de Yucat.~n a Centroarn/lric;1", ror lo cual se supo-

ne que el comercio entre ellos era habitual y abundante. 

Al iaual que los incas, los mayas cantruyeron latqas calzadas de

mamposter!a o "sac-beob" (camino blanco), estas, de kil6rnctros ele lo:;_

qitud, unían a varias ciudades. Fueron contcuidas hacia o desde los-

suntuarios mis venerados por los fieles mayas, y que se supone fuoron

aprovechados por los mercaderes. 

Otra instituci6n del comercio t<Xt(:rior maya que tuvo mucha itnpo!.

tancia fueron los llamados "Puertos de Intercambio", que eran centras

en los que convergfan loll mercaderes a L1raa distancia de los pueblos

de dos culturas diferentes a intercambiar sus productos. En el lugar

establecido no era necesario que existiese mercado y por lo general,-

las autoridades de estos eran reclutados de entro los propios mercade

res o con acuerdo de ellos. 

La historiadora Anne M. Chapman menciona varios grupos de "Puer-

tos de Intercambio" en Mcsoarn6rica, de los cu..ile¡¡ los principales cm-

las operaciones de ppopoloms y pochtecas fueron: 

a) El de los establecidos en la desembocadura del r!o Coatzacoal 

cos (aqul'. se hablaba n~huatl, y tenl'.a una "guarnici6n" de los 

aztecas.) 



Chontalpa, 

y almacenes. 

Xicalancc), sobre la costa de la Laguna <de T~rmir.os en el Gol.;. 

fo de M6x1co. So hablaba náhuatl y era el mnyor puerto de -~ 

intercambio azteca. 

Xoconusco (Soconusco, hoy cm Chiapas) provincia de Avotlán -

sobre el Pacífico, conquistado por los aztecas bajo el mando

del Hey Ahu!zotl. 

f) Zinacatlan, en el Estado de Chiapas¡ conquistado po~ los 

cas hacia 1486. 

El predominio .:Htec.1 en estas regiones era notable, como -nos apu!'.!.' 

ta Anne Chapman "era una s1tuaci6n típica, comQn en los puertos de --
intercambio aztecas. Qui zl!s los qobernantos fueron los mismos pochte

cas, si no es que eslabanmuy cerca de serlo" (9). 

Frente a estos ¡'uertos de intercambio, sobre el cual los aztecas

ten!an predominio, los mayas tenían otros para el comercio igualmente

con oochtecas v ader..tis h<lcfa Centroam6ríca. 

a) Potonchtin, en la desembocadura del r!o del mismo nombre. 

bl Grup~ de Acalan. "Lugar 

Itzamkank por c.mital. 

c) Grupo de la cuenca del r!o Sartsdn, que desemboca en el Golfo 
de Hondura\". 

(9) Chapman, Anne M. "Puertos de Intercambio en Mesoamérica Pre

hi.sp!lnica." Ed' fondo de Cultura f:con6mica, México. 1967. 



Verzpaz, 

comercio exterior como se v!6, p.1ra el pueblo maya, tuvo como -

hemos dicho una importancia vi.tal, pues al carecer de fo capacidad .:._. 

dri autoabastecimicnto de alimentaci6n, tuvieron que recurrir a este _. 

para su satisfacción de necesidades primarias. 

B) tPOCA COLONIAL. El, MONOPOLIO t::SPMOL. 

Desde los preparativos de las expediciones colombinas, estu--
vieron presentes las condiciones y características de lo que ser!a, ~ 

en tres siglos en materia econ6mica y com1ll'c.1a l 1,1 dominación españo

la. 

En las capitulaciones del 17 de abril de 1492, firmadas por los

reyes católicos y Crist6bal Col6n, se est1pul6 el beneficio que a --
cada parte correspondería en los provechos y ganancias que de haber-

los, produ)esen las empresas del almirante. Dentro de las instrucci2 

nes que Fernando e Isabel dieron .:i Colón para su segundo via)e (1493), 

le encargab.:in, adem5s de la conservación y cidado de los indios, quo

se preven:f.a sobre la prohibición de lle•1ar merc.rncías a liHl tierras -

descubiertas, 0 hacer comercio con el las, con excepci6r: del propio -

almirante y el Tesoro Fea]; y ,¡ue al llegar el nuevo continente, se -

establecería la aduana, donde se depositarían las mercaderías de aqu! 

y de alllí, haciéndose can_¡o de t?sto el Tesoro, con L1 intervencí6n de 

un oficial nombrado por Col6n. 



Espafia v Portugal hablan entrado en una abierta disputa por 

delimitaci6n de las tierras descubí.crtas p<:1n1 el pleno ejercicio de -

su soberanía en ellas. La máxima autoridnd europea en osa 6poca era

el jefe de la Iglesia, a quien en una especie de arbitraje se oncomo!! 

d6 la querella, qun fue resuelta por 1,1 nula Alcj,1ndrina o Noberit -

Universi, dictada por el Papa Alejandro VI, la cua: dividl6 la influ

encia de estos paises. 

En una bula siauicntc y a petición de Espafia, el Papa dispuso -

que cualquier pafs que tiviosc relaciones comerciales con las tierras 

descubiertas a f,'lvor de la corona espar'iola, si.n el consentimiento de 

esta, sería excomulgado, sanción muy temida en aquella ~poca y por lo 

cual se estableció el monopolio comercial que regirla en las colonias 

españolas en Arn~rí.ca. 

Los reyes espafioles buscaron en un principio controlar ol comer

cio por medio de una sola Caaa de Contrataci6n autorizada para cllo,

v as! creáron la Casa de Contratación de Sevilla en el afio de 1503, -

destinada a cumplir los cometido!! inherentes al dtado monopolio del

comercio. 

Se permitió, se neg6 y se restringió sucesivamente, la particip! 

ci6n directa de extranjeros en estas actividades y similares alterna

tivas se clantearon en la Casa de Contratación de Sevilla en cuanto a 

sus funciones de Tribunal Comercial, fiscales y de control de las pe~ 

senas que viajasen y la ensefianza naOtica; todo ello mientras no se -

establcci6 el Conse)o de Indias en 1524 que torn6 esto a su can10. 

Las funciones de la Casa de Contrataci6n len Sevilla desde su -

fundación hasta 1679 y en Cádlz desde ese afio hasta su desaparición -

en l 790), fueron pues, controlar r¡ue toda rnercanc!11 de Arni!rica a Esp~ 

fia y viceversa pasaran por ella y por su 1urisdtcci6n en el caso de • 

Cádiz, cuando estuvo en Sevilla y viceversa¡ tambi.6n expedfa los per

misos par1 la navegación, incJutaba en caso de uue lo ordenase la --

corona (S'.Jt,re t·Y.h tr-Htí1~dc,;e .fo metilles Pn~ciuso.>l '/ recaudaba los -



La contraparte del sistema constituyó absoluta p,1ra /\mtlrica de -

usar oara el comercio con Espafia otros puertos que los previamente -

señalados por la metrópoli y que fueron: Veracruz, Panam~. Portobelo 

y Cartagena, a los cuales se agregaron dosputls /\capulco (para al ---

comercio con Filipinas) Y Lima (nara el comercio con Chile y buenos -

Aires). 

Otro complemento fue la prohibici6n absoluta de las colonias a -

comerciar entre ellas, salvo que hubiese alguna disposici6n concreta

que lo permitiese. /\si. se prohi bi6, que el comercio entre España y -

Sudamtlrica se hiciera por la v!a de Buenos Aires para favorecer a 

Lima (principio del "puerto Gnico") y a sus comerciantes. 

Un último aspecto de la complicada maquinaria comercial española 

lo constituyó el denominado "Sistema de flotas". En 1526 se prohibi6 

que viajasen solas las naves, deber!an hacerlo en flotas escoltadas -

por naves de querra de la corona. En 1543 se dispuso la salida tan

solo de dos flotas al año, una para la Nueva España y la otra para 

Cartagena, todo ello debido a los ataque de corsarios, bucaneros y 

filibusteros a las naves y galeones y que mundeaban en el transcurso

de sus viaJes entre las colonias y la metrópoli. 

Durante la dominaci6n española en Nnérica, sus contrincantes --

europeas, 1ninci1Jalmente In9lJterra, Francia, Holanda, etc .. no estu

vieron dispuestas a de)ar a f.spaña beneficiarse de la explotaci6n y -

comercio con lu-nérica en formil monoool!stica. Si bien EspañJ, para 

proteger sus intereses y prlvileqios, se declaró "proteccionista de -

sus intereses económicos mundiales•, estos países a su vez se ratifi

caron en su calidad de "librecambistas" y tratarfan de derribar barre 

ras que otras naciones opusieran a su expansión comercial. 

El monopolio provocó en una Espaiia que s6lo busci\IJ,1 dCUmul.:is 

riquezas v ante la actitud de los demás pafses europeos <le que la ver 



dadera riaucza se funda en ol trabajo y en el fomento ~e las indus-

trias. de las manufacturas. No tard6 en hacor aparici6n el contra-

b;indo en forma necesaria, tanto asf., r¡uo t,)l que el historiador Car-

los Pereyra en su libr-c:i "H.1storii1 del Pucbli) Moxicilno" y al analizar 

(~Ste hecho, en fo1·m,1 c'1ncluyente afirma: "t>l contrabando O!J reprcs.i

blo cuando burla leves iuetas, pero en el caso da la Nueva Rspafia no 

oodrfa ser obJeto de Ct.'nsura porque se í.m¡-1onf;1 unil compensación do -

in3ustas prohibiciones". 

La decadencin industrial y ccon6mica do Cspafia hicieron a esta

abrir sus puertas a las mercaderías elaboradas en otros países euro

peos, lo que por raz6n inevitable, acentu6 su decadencia. Los espa

~oles comenzaron a trabajar anicament~.como acarreadores pues, los -

damás pal'. ses les surtí.in y estos llevab;in l .is mercaderías, al no --

tenor ellos ya que nei:¡oci.1r con l'.m(.i·ica; fL1mcncos, i.nc¡le!les, holan

deses, comenzaron a traficar con nombres s~Lacstos o al de comisio-

nistas cspa~oles, burlando asi las restricciones oficialns existen-

tes. 

Durante las guerrils, ePídr~rniils y otras '11 tuaciones de cmergcn-

cia, !>fl interrumpía el comercio metrc)poli t.ino con sus culonias (en -

o;;asior.es por afios), aunando a esto (!l relraso de las flotas por la 

desorganizaci6n administrati•;a es¡;afiola, lo que di6 como resultado -

que el contrabando de inaleses, holandeses, etc., tuviera un campo -

ide¡d ¡;ara desarrollarst~ / las prohtbicione!; en las colonias / así --

como los altos qrav~mcnes "que estab;1 su;cta la acti'.'idild mercantil, 

hicieron posible y apreciado el contrabando. 

De todo ello resultaron, parlelamente, prácticas nocivas como -

e.l ocult.:imiento, lo¡¡ comerciantr!G de Arnllrica aguardaban sus mercan-

cías, y cuando se retrasaban las flotas y no surtía el contrabando,

vend!an sus productos sin límite en el precio, 



El contrabando fuo una de lad causas del decaimiento del comer

cio entre Espaiia i' sus colonias, en el que incltwo interv!;nL111 desde 

funcionarios aduanales hasta virreyen que encontraban un este, una -

salida a las limitaciones que eran impuestas, ara considerada una -

actividad normal. 

Las const,rntes embestidas de corsarios, fillbusteros, etc., que 

sufrían las naves espafiolas, traJO c0rno consecuencia lil querra entre 

España e IngL1terr.i 1 qu<~ duraría por todo el !;iqlo. Pero a partí.r -

de la derrota de lu l\rmada Invencibl.e ele F·:~l ipe l I cm 1588, se comen 

z6 a dar a los lnqlesce conces16n tras cnnccst~n, era el siqlo del -

ocaso aspafiol y el de la dominacidn comcrclal de hm6rica principal-

mente por los 1nglcues. "Para comienzos del aiglo XVIII disminuye -

considerablemente la accl6n de ]ns u1ratae, ¿cb1d0 a la c0ncesi6n -~

que hace Espafia a Inylatcrra en ~1 Tratado de Asiento de ~eqros ---

(Pacto de Paz de Utr0ch en 171.3) Por el. cual t")dr!a Ll 5¡")':nda intr~ 

ducir en treinta afies 144,000 negros D<lra trabaio en las colanlas, -

además de que una nuvc suya de 4uinientas toneladas podr!~ vender l~ 

bre de derechos sus mercancías a las !erias de Vcracruz y Portobelo" 

( 10). 

Con lo anterior se di6 fin íl la Guerra de Sucesi6n 11702-1713), 

pero continuarla Inglaterra con su política de penetrar rn5e en ----

América española, en 1720 se establecen en Honduras, en 1761 captu-

ran la Habana v 1.1 abren a su cornercio por un tiempo. Vic!ndo la --

si tuaci6n, los reyes españoles comenzaron a soltar un coco el comer

cio, buscando que el librecwrJ1io los beriefic1,1rc1. Felipe I! rompe -

con el principio del "Puerto t:nLco", uutori zando a Buenos Au:cs a -

ser puerto de introducción de mcrcaderfus, Se establece el "Proyec

to de Galeones", que buscal.Jar. vi.qori zar al sistema de flotas, ¡.,,;ro lo 

que logra tan soln es hacerlo desaparecer, pues al lleg<lt ~! gale6n

primero qut': la flota, el gale6:1 abastecfa p:rirr.ero al puertv, dando -

lo cual Y aunado a Ja disr.nnución de 1..1 pirateria, ilizc desap<:1recer 

el sistema de flotas. 

110) Villalobos, Serqi0~ "El comercio extranjero a fines de la domi
nación eapafiola". Journal of Interamerican Studies, University 
of Florida, Gainesville, Florida, E.U.A 1962 V.4-4 



En 1759 sube al trono Carlos IIJ, croa on 1764 los "avisos" o -

n,1vos correo que mantienen on cont,1cto a la motr6po1L y ;,m6rica; en-

1765 habilita nueve pue1:tou cu¡iaiiolcs y otro¡; tantos do Am6ric;:i p;:ira

su comercio, introduciendo reformas aconeojadas por Rabort Ward, --

ministro de finanzas del rey, reduciendo ademfts una serio do engorr~ 

sos impuestos. 

Entre 1774 y 1776 elimina las prohibiciones paríl negociar entre 

si las cólonias; en 1779 1 mediante lci "Real proc¡ramtítica del comer-

cio libre", abre las colonlaR al intercambio mOltlplc y directo con

EspaAa, reOne anteriores reformas y nuevas ~n el "Rcqlamento y Aran

celes Heales Para el comerci.o libre de Espa1-1a e lnJias", h.:ibi. li.tando 

cuatro puertos españole:; m:í:> y quince de Am61-ic..i, el i.rninando i9ual-

mente c.1si todos los qravtim"n,•:; al comi:!rcio PXteri ur, d1.' j,1ndo única

mente subsistente lo!l dos m:ís 1mportant1'~';: •'l ;1 lmofa ri Jazqo y las 

al cabalas, Decretil t.ambi6n L1 cxcencUln de í rr.pue~ito:; tntal paril 

muchos productos y cultivos ;1mr•r1c;.1no:; v n:~baJa 10~1 dcrechm; sobre -

metales preciosos que se cnv!an a España, la Nueva España no es 

corporada sino hasta 1789 cuilndo iqualmentc se le autoriza Pilra 

comerciar con Venezuela. 

En 1788 muere Car]oo III y sus sucesores toman con tibieza las

reformas nue si9uen haciendo en un gr,1do menor hasta la independcn-

cia de las colonias. Sin emban¡o, las ventajas que trajo para Espa

ña :iu POU:tica se reflejanlll inm•:<liatamente como cita Luis Ch.'ivez -

Orozco en su libro "El comerc.io exterior 'i su infl.UJO en la economía 

do la Nueva Espafia", dándonos el siguiente cuadro obra del Bar6n --

Ale1andro de Humboldt: 



VALOR DE Ll\S HENTAS. DE L/1 NUEVA ESPl\flA. 

De 1765 a 1777 ...•. ,,, ,,. , ,,, • , , •. $ 131,135,286.00 

01~ 177 B a 179 O •. , , •.• , ; . , , , •.• , , , • S 2 3 J , 3 O 3 , 5 5 7, O O 

Diferencia de más .•••.•...•.••••.• S 102,165,557,00 

La poblaci6n de Espa~a aumentó de nueve a doce millones de habi

~antes en menos de veinte afios; la marina de guerra do 72 a 283 bu--

ques, la mercante de: JO a 100; la de Catalllriil de 500 a 1,000 (en 1792) .• 

La exportacl.6n de /\ml!ricil .:i Esp.:iiia rrnbi6 de$ 79,100,14-l.OO en 1778 a

$321,000,000.00 en 1784; y la imµortaci6n de $ 19,500,000.00 a 

$108,000,000,00 l!li td mismo pcr.i6do aunc¡llc <1l í:iual subi6 el procenta

je de abastecimi0nto de mercaderías extranjeras a 2/3 partes del total 

que se mandaba a !.r;1(.ríc<1. Si antes se ¡¡ufr!il de escasez, ahora se 

quejarían los comerciantes de los nocivoo efectos de la abundancia sin 

control. Pero todo esto fu6 t~rd!o, lo Qnico que logr6, ful retrasar

e! estallido liberacíonista de /unéri.ca 'l benefició mfü; que a España a 

Inglaterra misma. 
"(, ,p 



EL MEXICO INDEPENDU:NTE. l\ti'l'ECEDE!HES CONSTITUCIONALES. 

Al loarar su i11dependoncLl, M6xico habrfa de vivir los si-

guientes anos al amparo de' J;w Leyes Esp.ir"\olat> que preva lcc1'.an en la 

Colonia, en tanto que el leqüdador mexicano (!stuvo en posibilidades 

políticas id6neas para efectuar su misión. 

En más de ciento cincuenta anos de vida independiente, el pa!s

ha vivido diversos Regímenes Políticos los cuales han tenido diferen 

tes fol11\as de tratar al Comercio cxteríor, pero todos estos tuvieron 

en comün el haberle dado la máxim.i 1mportancí.a ,, este aspecto de la

oconom!a, a tal grado que todos lo han reglamentado en Ja Constitu-

ci6n respectiva. 

Dada la i.mportancia que tiene la regulaci6n que el derecho hace 

de la actividad comercial, al igual que de todas las actividades --

sociales, a continuación referimos su situación diversa en las Car--

tas Magnas que desde la de C:idiz 1812, hast.1 la de QuerHaro l'H? --· -

han tenido o han pretendido tener vigencia en nuestro país. 

a) CONSTITUCION ESPAílOLl1 DE CllOIZ { 1012). Esta Constituci6n -

tuvo una vigencia muy limitada en r .. m6rica, jurada en España el 19 de 

marzo de 1812 ¡.ior el p_ey Fern.rndo '/11, uc hizo lo propio en la Nueva 

España por el virrey el 30 de septicmbro del mismo año, bajo la ten

sión provocada por el levant:tmiento de los naturüles de 1\rn6rica. 

En 1814 la suspende el rey en España retornando al r6gimen de -

monarquía absolutista, eliminando la moderada que contenfa la Const~ 

tucí6n de Cádiz, pero hubo de :iurarla nuevamente el 1820 en virtud -

de alzamientos en su pa!s. 



México en 1821 firmaría su Acta de Indepon<lencia y no la segu~ 
r!a más, pero asta influy6 en nuestras posteriores Layes Supremas -

mientras que el nuevo estado se orqanizaba y dejaba atrás las lu--

chas internas que surgirían. 

Dentro de las dispocisiones que contenía esta Constituci6n que 

se relacionaba directamente con nuostro comercio exterior, cstaban

las siguientes: 

En el artículo 10 contenl'.a la enunciaci6n de las partes inte-

grantes de la Naci6n Española y, entre ellas, se encontraban "la -

Nueva España con la Nueva Galicia y Pen!sula de Yucatán" territorio 

en el cual tendría vigencia la citada Constituci6n. 

El qobierno establecido para la Naci6n Espafiola en este instr~ 

mento era una monarquía moderada hereditaria (artículo 14), donde -

el rey era titular del Poder Ejecutivo y por lo consiguiente en el

residl'.a la protesta de hacer e1ecutar lan leyes (artículo 16) y --

además junto con las Cortes tenfa la iniciativa de ley. 

Las Cortes eran la reunión de todos los diputados aue represe~ 

taban a la Nación Espaftola, nombrados por votaci6n popular directa

y se escogía a uno por cada setenta mil "almas" (artículos 27 y 31). 

De entre las facultades de las Cortes estaban las de estable-

cer anualmente las contribuc1onr~s e imp.ul:stos (artfculo 131 frac--

c16n XIII), si estas pareciesen gravosas al rey pod!a vetarlas a 

través de su Secretario de Despacho de Hacienda (<irt!culo 343) ¡ --

esta facultad con la restricción de no establecer aduanar sino en -

puertos y fronteras (artículo 354), ¡;rohibiendo dl" tal manera las 

denominadas aduanas interiores, 

El rey dirigía las relaciones comerciales con las demás poten-

cías, nombraba embajadores y o6nsules (artículo 131 fracc16n X), ~-

pero no podfa celebrar Tratados especiales de comercio con ninguna-

potencia sin el consetirniento de las Cortes (artículo 172 fracci6n-

V), esta ¡;rohibici6n, parece ser etit:uvo inspirada en las mlíltiples -



rey a lM1 ingleses 

guerra y se quer!a evitar esto'p6~ lo perjudicial que 
España. 

Para efecto de la recaudací6n de impuestos, se cre6 una Tesore-

r!a General de la Naci6n y una Tcsorer!a en cada prívincia (art!culo-

345 y 346), la Nueva EsnaRa contaba por lo tanto con seis tesorerías. 

Anualmente las Corten deberían catablocor o confirmar las -----

contribuciones tanto directas como indirectas, generalas, provincia-

les o municipales y s61o por deroqacl6n podrían nulificarsc las -----e 
anteriores (art!culo 338). 

EspaRa, en los dltimos afios de su dom1naci6n en América, 

una época feliz en su comercio 

someter a los descontentos. 



PE LA NACION, CONSTITUCION DE A.PATZINGAN 

A la muerte de Hidalgo, surgen en M6xico 1,1 figura do otro -

sacerdote con una especial ideología y que buscarla organizar el pa[s 

desde casi el nacimiento mismo del movimiento insurgente. 

Don JosG María Morelos y Pav6n convoc6 a un congreso a instalar

se en Chilpancingo en 1813, integrado por ocho diputados, seis de --

de estos designados por el prouio Morelos y los restantes elegidos -

por votación uopular directa en Oaxaca y Tecpan. 

En la sesión inagural se dl6 lectura a los 23 puntos que con el

nombre de "Sentimientos de la N,1ci6n" elaboró Morelos como base a .la 

Constituci6n a cre<lr. Dentro de estos puntos podemos destacar: 

lo. "Que la 1\m6rica es libre e independiente de España y de to

da otra naci6n, gobierno o monarquía, y que as! se sancione dando al-· 

mundo las razones". 

3o. »Que todos sus ministros ue sustenten de todos, y solo los

díezmos v primicias, y el pueblo no ~.enga que pagar más obvenciones -

que las de su devoción y ofrenda". 

So. "La soberanL:i diman<l inmed:!.atamente del Pueblo, el que sólo 

quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de -

ella en Legislativo, Ejecutivo v Judiciario, eligiendo las Provincias 

sus vocales, y 6stos a los demás, que deben ser su)etos sabios y de -

probidad". 

160. "Que nuestros Puertos se frcnqueen a las naciones extranj! 

ras amioas, pero que éstas no se internen al reino oor m1ís amigas que 

sean y s6lo haya puertos seftalados pra el afecto prohibiéndo el 

desembarco en todos los demlis, señulando él lOí u otra gabela a sus -

mercancías". 



220. "Que la infinidad de tributos se quite, pechos e imposici2 

nes que más agobian, y se sc~!lc a cada infividuo un 51 en sus ganan

cias u otra cargn iqual ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, 

estanco, el tributo y otros, pues con e9ta corta contribuci6n, y con

la buena adminsitraci6n de los bienes confiscados al enemigo, podrá -

llevarse el neso de la guerra y honorarios de empleados". 

El Congreso de Anáhuac, como se designó a este, antes de proce-

der a elaborar la Constituci.611 1 cmiti6 un "/\et.o Solemne de la Declara 

ci6n de la Independencia de la Am,-;ric<i Septcntrl.onal", el 22 de octu

bre de 1814; este mismo Congreso terminarfa su misión al publicar con 

el nombre de "Decreto Consti tuci.onill para la Libertad de la Am6rica -

Mexicana", la Constituci6n que ideó Mornlos para el país. 

Dentro de ellta, la divisi6n de poderes era clara, tal y como fue 

planteado como necesidad por el mir;mo Morclos. En su artículo 44, 

este instrumento disponía "Permanecerá el cuerpo representativo de la 

Soberanía del pueblo con el nombre de supremo .Congreso Mexicano. So

crearán tarnbi~n las den; corporaciones, una con el nombre de Supremo -

Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia". Esta 

Constitución establecía que la Soberanía tenfa tres facultades, la de 

hacer leyes, ejecutarlas v la facultad de aplicarlas a los casos par

tJ.cu"iares, inicialmente en su artículo 11 y posteriormente en el 44 -

lo confirma al decir que la soberanía ademfts de existir en el Supremo 

Congreso Mexicano, se encuentra en el Supremo Gobierno y en el Supre

mo •rribunal de Justicia; y que estos tres poderes no podían ser ejer

cidos por una sola persona o coruornci6n. 

El Supremo Congreso se carpa1fo de diputados, elegidos uno por -

cada provincia (artfculo 48) y entre sus principales facultades, rola 

clonadas con el comercio exterior, se contaban: la atribuci6n de exa

minar y discutir los proyectos de ley que se propongan, sancionar le

yes, interpretarlas y abrogarlas en caso necesario (art!culo 106) en

este artículo el legislador utiliz6 el término "derogaci6n" en vez de 

"abrogación" que a mi modo de ver sería más correcto, pues habla de -



derogaci6n de leyes no de dispocisioncs concretas; decretar y dictar 

las díspocisiones bajo las cuales haya do prciponerse o admitir!lc• la

paz; decretar la guerra; l<lS CiSpOClBÍOne!l <lU(! deben rngir par¡¡ ajU_!! 

tar los tratados de alL1nia y comercio con L1s dc:n.1s nacloncs y apro 

bar antes de su ratificaci6n los tratados (artículo 108); arreglar -

los gastos del qobicrno, establecer contribuciones e i.m:itwstos y el

modo de rec,·'IUdarlos; como L1mbí6n el m6todo conveniente tJnra la udmi 

nistraci6n, conscrvaci6n y cnajcnaci6n de los bienes propios del --

Estado; v en los casos de necesíd¿¡cJ tornar caudales a oréntamo sobre

los fondos y cr6ditos de la naci6n (artfculo 113); decretar si ha de 

haber aduanas y en que lugares (artículo 115). 

El supremo Gobierno se encomendaba a tres individuos aue tonían 

igual autoridad en el desempeño de aus funciones, siendo Presidente

cada uno de los mismos por el t6rmino de cuatro meses debiendo cada

año salir uno de esos individuos por sorteo efectuado por el Congre

so. Este Supremo Gobiurno ten!a tres secretarios, uno de Gobierno,

otro de Hacienda y el Dltimo de Guerra y los auc duraban en su encar 

go cuatro años (art!culos 132, 133 v 134), 

El Congreso elegía los miembros del Ejecutivo en una sesi6n --

secreta y por mavorfa absoluta de votos (artículo l51). 

El articulo 159 contenía las atribuciones uue en forma privati

va concernían al Supremo Gobierno: publicar la guerra y ajustar la -

paz; celebrar tratados de alianza y comercio con las naciones extra~ 

jeras conforme al articulo 108, correenandi6ndo con su gabine•e en -

las negociaciones que ocurran, por sf o por medio de los ministros -

pBblicos de que habla el artículo 104, los cuales han de entenderse

inmediatamente con el Gobierno, qui6n despachar5 las contestaciones

con independencia del Congreso, a menos que se vers~n asuntos cuya -

resolución no estll tén sus facultades y de todo <lara cuenta inmediata 

mente al mismo Conqreso. 



Para ef€1ctos de adminístraci6n de las ron tas y fondos nacionales, 

se cre6 una Intendencia General, la cual cataba dependiente dirocta--

mente del mismo Supremo Gobierno (artículo 175) ¡ estableciendo asimis

mo, una intendencia en cada provincia Rubordinadaa a la ganoral (art[

culo l 77l. 

Esta Constituci6n, al saberse por la situaci6n jur!Jico-polltica

del país, imposibilitada para reformar el onfon juddico en su totali

dad, decretaba en su articulo 211 "Mientras que la soberanía de la --

nación forma el cuenio de leyes que h,1n de sustituir il las antiguas, -

permanecerán 6stas en todo su riqor, a excepción de tas que por el pr~ 

sente y otros decretos anteriores se hayan derogado y de las que en -

adelante se derogaren". 

Corno se puede observar 1 es te Conqreso tuvo que trabajar entro una 

serie de persecuciones v de privaciones, pero fu6 integrado de acuerdo 

con esta Constitución, con Don José Mar!a Morelos y Pavón, Don José 

María Coss y Don José Marra Liceaga como integrantes, se integraron 

igualmente el Supremo Con9rcst> 'r' el Supremo Tribunal. Dados los acon

tecírnicntos militares, esta Constituci6n s6lo tenla vigencia en el --

oequefio territorio y lapsoo que Don Jos6 María Morelos tomaba a las 

ciudades, este Gobierno marchó hacia Tchuacftn el 15 de noviembre de 

1015, Morelos fué capturado y al mes siguiente el jefe insurgente Mier 

y Terán disolvió en esa ciudad los restos de los tres poderes. 



1620 fu6 un año do disturbioH en M6xicu y España. Todas las 

_tendencias ante lo inminente de la indepencll~nci.1, buHcaban apoderarse 

del poder. Agust!n de ltrubide logr6 concili~r los intereses a su 

favor entre jefes españoles e insurgentes y el dltimo virrey de la -

Nueva España Don Juan O'DonojQ lo cual termin6 con las firmas del --

Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. 

El Plan de Iguala celebrado el lo. de marzo de 1821, entre el -

general Vicente Guerrero y el coronel Agustín do Iturbide, incluye, -

en el Acta, adem:i s de 1 a I ndepen<lenc ia de la Nueva E!lpaña, como deseo 

de las Prov i.ncias que i 11 tec¡rnban e 1 juramento de t tu rbide, la dec i--

si6n de observar la fe cat61ica, hacer la paz, obedecer a Fernando --

VII a condición de que este cumpliese con una Constituci6n de factura

moxicana y, no es sino hasta el 24 de febrero de 1822 cuando se redne

el Primer Congreso Consti tuvente Mexicc1no en r-'1 que se desarrollan las 

baees establecidas en el Tratado <le Córdo~a y el Plan de Iguala, sien

do consagrada de una manera definitiva la idea de la separación de 

poderes, al decirse que la Soberanía reside en el Poder Leqislativo 

integrado por una sola C4mara, el Poder Ejecutivo encomendado a la --

regencia y el Poder Judicial encargado a los tribunales, establecién-

dose que dichos poderes nunca podrían reunirse en una sola persona o -

corporación. 

La opinión de este Congreso estuvo dividida en Dorbonistas, Repu

blicanos e Iturbidistas; v cuando España se neg6 a reconocer los Tra

tados de C6rdoba se fusionan doH de las divisiones del Congreso, o 

sean los Iturbidistas y los Borbonistas, quienes por mayoría en el 

mismo hicieron que se nombrara i:I Iturbide como Emperador el 29 de 

julio de 1822; posteriormente en febrero de 1823 ddr!a forma a su 

Imperio, por medio del Reglamento Provisional Político del Imperio 

/>!exicano. 



En sU efímera vigencia este Roglam~nto, dio las siguientes 

a seguir Para efectos comerciales con el oxtraniaro: 

En principio <>.;ilJ Const:i tuci6n ¡iboU:a a la do Clidiz en su artí

culo lo;, deJlindo s6lo subsist.ontes las I,cyes, Ordenes y Decretos 

promulgados anteriormente en el territorio hasta el 24 de febrero de 

1821, en cuanto no pugnasen con Ja nueva Constituci6n y con las ---

Leyes, Ordenes y Decretos expedi.dos o oue !le expidiera en consecuen

cia do la índepondecnia de la Nueva Espa~a (articulo 21. 

En la forma de gobierno establecida fu6 urh1 Monarquía Consti tu

cional Representativa y Hereditaria, con el nombre de Imperio Mexic! 

no (artículo 5). 

El Poder Legislativo residía en la "Junta Nacional Instituyente" 

(artículo 25), la cual fu6 integrada por el propio Agustín de Itur--

bide con las diputaciones provinciales formadas segGn la Constituci6n 

Española de Cádiz. 

El Jefe supremo del Estado era el Emperador, en el cual residfa

el Poder E1ecutivo y del cual su oersona era sagrada e inviolable; y 

tan s6lo sus ministros eran responsables de los actos de su gobierno

que autorizarían necesaria y respectivamente para uuo tuviesen efecto 

(artículo 29). Dentro de las facul tildes del Emperador, ue encontra-

ban las de declarar la guerra y hacer Tratados de Paz y alianza; dir~ 

gir las relaciones dipl6rnaticas y de comercio con las dem~s naciones

(art!culo 30 fn1ccion1c.-fl VI y vrr¡, esta facultad la debería ejercitar 

y someter a la opini6n del Poder Legislativo (artículo 31 fracci6n IV). 

Al igual que la Constituci6n de Apatzingan, en 6sta se estable--

cieron las Intendencias, tanto General como Provinciales, que vinieron 

a sustituir a las Tesorerías de la constituci6n de Cldiz y dirig!an la 

Hacienda P6blica de acuordo a las ordenanzas y Reglamentos vigentes, -

estos se entendían directamente con el Ministro de Hacienda (artículo-

81). 



Los intendentas eran jefes orivativos en provincia, respecto -

cajas, aduanas marítimas e interiores, corrcoa, consulados y --

·.demlis oficin¡lS que maneJ<H-.1n c.1udales de Ll naci(>n (artículo 92). -

Este artículo hace mención de las aduanas interiores las cuales en 

la Constituci6n de C5diz estaban prohibidas, pero en cambio no hace 

mención de las aduanas fronterizas, 1¡uodand{1 Pf)!liblementc incluidas 

dentro de las denominadas por el legislador como "lnterioreo", 

Dado el de1:10rden surgido con la Pcp(ibl i.c;1 de esto ordenamicn-

to, varias provincias tendieron a sep<ir<irse del Poder Central defi-

1itiva o ternporalment<~, otras neqaron 1;1 obediencia al Gobierno de la 

capital y otras procedieron con entera independencia, El 19 de 

marzo de 1823 abdica Iturbide y sale del pafs, dejando el poder cn

manos del antiguo Congreso, que viendo la tendencia predominante -

estableció sin demora el Federalismo con 1.1 "Provisional 1\cta Cons~ 

ti tu ti va" del 31 de enero do 1924, t¡ue ful\ confirmada en la Consti

tuci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre del

mismo año. 

O) CONSTITIJC!ON FEDERA¡, DE I&S. ESTADOS UtUOOS HEXICMIOS. (1824) 

La ca!da de Iturbide se debi6, en gran parte, al levanta-

miento que el 2 de diciembre se provoc6 en Vr>racruz, el brigadier -

Don Antonio L6pcz de Santa l\.nna, quien el 6 del mismo mes y iif10 --

expidió un Plan, Manificslo y Aclaración en los cuales se dcscono-

cl'.a al Emperador, proclamaba la Primera República v solicitaba la -

reinstalación del Congreso uue se convirtió en Constituyente y des

conoció la forma de gobierno propuesta por el Plan de Iguala y Tra

tado de Córdoba, 



Reinstalado el Congreso, Lrn ProvincL:rn se neqaron a reconocor

su carácter de Constituyente que se trataba de •1d)uclícar, sino -

tan solo roro Convocant:.e. /111\.(•s de tl.i::rn1versc 11uev.1mentc. este conqr!::_ 

so, al declararse a f¡¡vor de 1.1 uostcí6n de Lis prov.i.ncías el 30 de

octubrc de 182J, de16 sentadas las bases pard la elcccl6n del Poder 

Constituyente que se rcuni6 el 5 de novicmhr~ del mismo aílo y para -

este un "Plan de Constitución de la Naci.611 Mexicana", sctJro las cua-

lcs descansarían lao basen del nuevo Estado. 

Don Miguel Halli.'l Arizpc, c¡ui6n habla rcprcscntudo bríllantC!mcn

te a la Nueva Eepafia en la furmuci6n de la Constituci6n de Cádiz de 

1812, estaba a la cabeza del Partido Fecler,11 que buscaba la forma de 

gobierno de RepQblica Federal con los lineamientos de Los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La Constituci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 

permanecería en vigencia hasta el a~o de 1835, cuando sería abrogada, 

sin habe:rnele hecho ninguna modificac16n, en virtud do la prohibi .. -~ 

ción que para ser modificada contenía el propio instrumento. 

El comercio exterior en esta Constituc16n, se v16 regulado en -

una manera especial que se cita a continuación: 

La Ilación adoptó para su 9obiL'rno la fonna de HepQblica Rcpre-

sentativa Popular y Federal (Articulo ·1), el Supremo Poder do la Fe

deración se dividió para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y J2 
dicial {Artfculo G), consa~rundo y buscando canalizar adecu~damcntc

el principio de la división de poderes, que tanta importancia ha te

nido en toda forma de <¡obiernu que no Be desee ser tild.:ida de "abso

lutista". 

El Poder Legislativo de la federación resid!a en una Cámara de

Diputados, elegido un diputado por cada ochenta mil "almas", y otra 

cámara de Senadores inte~rada por dos senadores por cada Estado, las 

cuales en coman formaban el Conureso General (art!culo 7). Este Con 

groso General tenla la facultad exclusiva de "dar leyes y decretos -



para arreglar el comercio con naciones extranjeras v entre los dife

'rentes Estados de la Naci6n y tribus de indíos" (artículo 50 frac-

ci6n XI)¡ dar reglas para conceder patentes de corso y declarar bue

nas o malas las presas de m.ir y titHTa (art!culo 50 fr¿¡cc.i6n XVI rJ: -

aprobar los Tratad0s de Paz y alianza, amistad, fa<leraci6n neutrali

dad armada y cualqui0ra que celebre el titular del Ejecutivo (art!-

culo 50 fracción XIII) l1.1l.iilit<1r toda clase de puertos, establecer -

aduanas y designur su ubicación (art!culo SO fracción XIV). 

Las patentes de. Corso 6 "C6dula" con que el c;obierno autorizaba 

a buques mercantes para que realicen cumpafias en el mar a fin de per 
seguir ¡¡ los tJiratas o a las eml>;:ucaciones enemigas" (11), son por 

primera vez incluida en una Constituci6n de manufactura mexicana y -

se debe ¡¡ la abundancia aún da barcos pirutas contra los cuales poco 

pod[a hacer el Gobierno Mexicano. 

La iniciativa para la creación de leyoa, residía tanto en la 

Cámara de D.iputudos como en la de Senadores y en el Presidente de }a 

Rep6blica, al igual que en las Leqislaturas do los Entados; pero tr~ 

tlndose de imcuestos o contribuciones, estas sólo pod[an taner su 

or!gen en lu Cámara de Diputados (artículo 51 y 52). 

Respecto a las atribuciones 4ue sefialaba para el titular dentro 

del Poder Ejecutivo, se~alaremos que este debla cuidar de la recauda 

ci6n y decretar la inverei6n de las contribuciones generales con 

apego a las leyes (artículo 110 fr¡¡cci6n V); numbrar a los jefes de 

las Oficinas Generales de Hacienda, a los de las Co1111sarias Genera-

les, los enviados diplom~ticos y c6nsuies, los coroneles v demás --

oficiales superiores del e16rcita permanente, milicia activa y arma

da, con aprobaci6n del Senado y, en sus recesos del Conse10 de Gob! 

erno (art!culo 110 fracci6n VII; declarar la guerra en nombre de los 

(11) Quillet, Diccionario Enciclopédico. Tomo III, l>d. C~mbre ---

M~xico, 1976, pág. 68. 



Estados Unidos Mexi~Jnos, previo decreto del Conqrcso General v con

ceder Patentes de Corso con arreglo a lo auc dlsponoan las leyes --

(artículo 110 frac~j~n XII) dirigir las noqociacinncs diplamjticas y 

celebrar Tratados de l'Jz, .1m.istad, ,1Jianza, trequa, foderaci6n, neu

tralidad armada. c·orncrcic1 v cualc¡uil.:!ra oti·.1 mti~ p;ira prestar o negar 

su ratificación a cualquiera do ello, dcbe~ía proceder la aprnbaci6n 

del Conqreso GE!ner.J l (artículo l 10 fracci611 XlVl. 

En lo tocante .:i los EstadoB, estos podían establecer dorechos -

de tonelaJe, sobre irocortaciones o cxportacionos previo conaentimie~ 

to del Congreso G~neral, sogan se deriva del artículo 162 en su • 

fracción I v II. 

La Constituci6n de 1624 establecfa un pcri6do presidencial de -

cuatro afios, por lo cual la elección presidencial se encomendaba a -

las Legislaturas de los Estados, cuva votación recogía, y en caso de 

empate rcsolv[a el Congreso General. En sus once a~os de vigencia -

debieron funci.on.J1· tan solo tres Presi.dentes, pero hubo diez: Victo

ria, Guerrero, Bocanegra, Bustamento, Gom6z Pedraza, Gom6z Far!as, -

Santa Anna, üarrag.'1n y Jos6 Justo Corro. 

Durante la administración del µrimí!r Presidente, Guadalupe Vic

toria, se fundó la Masoner!a de los Yorkinos, que elimin6 de la polf 

tica a los escosases y fuft creada en 1825 por Alpuche, Esteba v Zava 

la denominando a 8U Partido como "Americano", logrando el mtis compl~ 

to éxito al ganar las eleccionee de 1826, monovolizando los uuestos

de la adrnini straci6n. cn:.:indo un aml:Jic:nte de tensi6n entre federali~ 

tas, que daría como resultando la eliminaci6n de la Primera Rept'lbli

ca Federal dar.Jo paso íll centralismo. 



Los progresist.:is, en la Prasi.d1n1c.L1 de la ReoGblic¡¡ de G6-

Far!as, llcv¡¡n a cabo la qran reforma eclasi5stico-m1litar, 

G6mez Far!as no dura en su encnrao y cide licencia, siendo auotitu

ido por el general Miguel BarragSn, quien muera, uustituydndole Don 

Josd Justo Corro, y es precisamente en estoH anlarjnatos donde se -

modifica la Constituci6n en lo concerniente a &u sistema federal -

por el centralista, siendo una necesidad para aYta régimen una nue

ya Ley Constitucional. 

Tras la lucha electoral, el Partido Conservador (oligárquico-

monárquico) con Don Lucas /\Llmán a la cabeza, obtuvo la mayoría --

sobre el Partido Liberal (federal) dentro del Congreso, pero los -

moderados liberales, adn siendo minoría, lograron obtener ciertos -

cambios dentro de la ideología conservadora. 

El Congreso trabai6, de acuerdo a las Bases Constitucíonalcs -

dadas el 23 de octubre do 1835 dentro de las cuales se establecía -

al centralismo como forma de gobierno; la nueva Conetituci6n ser[a

terrninada el 6 de diciembre de 1835 v entrcq.:ida al gobierno el 30 -

del mismo mes v año, Ll1endo denominada "Constituc16n de las Siete -

Leyes" debido a que fué eleborada en siete estatutos diferentes. 

El gobierno constituido de acuerdo con las Siete Leyes Constit~ 

cionales, sosten!a no solamente la divisi6n de poderes en ejecutivo, 

leqislativo y Judicial, sino que aareaa un cuarto poder o sea el --

Supremo Poder Conservador, creando con el objeto de dar soluciones -

al problema de violaciones constitucionales, queriéndose constituir

as! un sistema de control pol!tico de la Constituci6n (artJ'.culoo 1,12-

fracci6n I de la Segunda Ley) . 

Ve entre estas Leyes, se desprenden los siyuientes linearniontos 

generales a fin de reqular nueatro comercie exterior: 



El Poder Ejucutivo cRLaba oncargado n un solo lndividuo denomi~ 

nado Presidente do la Hcpúblic'<1 t;1rt~culo 1 Ley Cuilrta), el cual 

untre sus facul tadcs estaban las de cu id.u la recaudaci6n ele los 

impuestos y decretar la inversi6n de las contribuciones; nombrar a -

los gobernadores de las .Junt.1s Depart.1menU•le!l; nor.ibrar envi.1doa 

diplomáticos y consulares; habilitar puertos o cerrarlos; establecer 

o suprimir aduanas y formar los .:u·anceles de cornorcio, seq!'.'m las --

bases que prefijara el Congreso General (artículo 17 fracciones IX,

Xl, XIII, y XXX Ley Cuarta). 

El Poder Legislativo estaba compuesto por una Cámara de Diputa

dos elegidos uno por cada ciento cincuenta mil habitantes lart!culo 

2 Ley Tercera) y otra de Senadores formada por veinticuatro indivi-

duos en total (artfrulo 8 Lev Tercera). La iniciat.iva de Ley resi-

día en los Poderes Ejecutivo Y en la Cámara de Diputados eolamento,

en todas las materias y la Suprema Corte do Justicia en lo relativo-

ª su administraci6n, laa Ju11t.1s Dep<'11tar.·,pntales tenL111 la iniciilti

va en lo relativo a impuestos, cducaci6n pGblica, industr1a 1 comer-

cio, adminstraci6n municipal y variac1onee constitucionalce lart!cu

lo 26 fracciones I, 11, y 111 Ti;rcer;1 Ley), la Cá.111,u:a de Senadores ..., 

era tan ~6lo un óraano de revisión (artículo 25 Ley Tercera). 

El Congreso General, formado por :imbafi c:'imaras (artículo I Ley

Tercera/ deber!a de aprobar, reprobar o reformar las dispocisiones -

legislativas que dictaran las ,Juntas Departamentales¡ aprobar toda -

clase de Tratado¡; que celebrara el Ejecutivo con potencias extranje

ras y Concordato& con la Silla hpoat61ica; decretar la querra, apro

bar los convenios de paz y dar reglas para conceder patentes de ---

corso; dar al 1obierno las bases v reglas para la habilltaci6n de -

toda clase de puertos, establecimiento de aduanas y formac16n de los 

arancelc•s de comercio {artículo 44 fracciones 1I, VII 1, IX y )( Ley -

Tercera). 



.. , ·La Cámara de· Senadores no es taba fi1cu 1 tadil par a alterar l.is --

, inf~iativas de Ley que estuviesen en su rovisi6n {articulo J2 Lev -

·Torcora) ,, pero tcnl.'.a en exclusiva el. aprobar los nombramiontoi¡ que -

hiciera el Poder Ejecutivo de enviados diplomtiticcls, c6nsule5, coro 

neles y demás oficiales superiores del cj~rcito uormancnte, de la -

armada y de li1 milJci.:i activa (artículo 53 fr<:1cci6n III Ley Tercera), 

La facultad de regular el comercio era coexistente "ntrc el 

Presidente y el Congreso, aunque el Ejecutivo debería ce~lrsc en 

este aspecto a las directrices que le so~alase el Legislativo. 

La ReµOblica estaba dividida en Departamentos, eetos en Distri

tos y ellos a su vez en Partidos, de acuerdo a lo estipulado por la

Ley Sexta articulo lo., el gobiorno interior de los Departamentos -

estaba a caruo de un qobernador y junto a este coexistía una Junta -

Departamental formada por siete individuou (artfcu!c'.J 4 '.' 'l Ley 

Sexta), Estas Juntas Departamentales tenL1n corno m1Bi6n el disponer 

la ap1rtura y mejora de los caminos interiores del Departamento, pu

diendo establecer peajes para cubrir sus costos, dictar dispocisio-

nes destinadas a conservar v meJorar establecimientos de fomento a -

la educaci6n, industrial, comercio, etc,. entre otras facultades 

(artículo 14 fracciones IV y V I~y Sexta), 

El gobierno constituido de acuerdo con las Siete Leyes Constit~ 

cionales de 1836, hizo levantar protef>tas en c,:¡si todo el país, pero 

se encontraban con el obst&culo de que dicha constituci6n establecía 

irreformabilidad dentro de los primeros seis años que siguieron a -

su sanci6n, además de sin número de inconformidades contra del crea

do cuarto poder Conservador. 

Este modo jur!díco de organizar a la Nac.i6n, fu6 por demás ~--

desastrozo para el país, uues Texas declaró su independencia sn 

pretexto de este ordenamiento; Yuc1.itán tres il.ños después, reasume su 

soberanía, y Francia declara un injusta guerra a M6xico. 



Loa Partidos Políticos querían suspender su Vigencia, retornar 

a la Cons t.i tuci6n del 2 4 o crear una nuova •¡ l~S ta s 1tuaci611 fina li

zaría con la firma de las Bases de Tacubay.:i por los c¡erwrales Vale!!_ 

cia y Paredes que declaraban inexiutentes a los Sunrcmos Poderes. 

f) LAS BASES OHG/\NiCAS ( 1843). 

De acuerdo a lo estipulado por las B,1sus dr) •racubaya, Santa -

Anna fu6 elegido como Presidente Provisional y el 10 de diciembre -

de 1641 se convocó para form.:ir el Conqreso Consti tUj'i.>nte que habría 

de elaborar el .instrumento que supliría a la Consti tucJ.6n do las -

Siete Leyes, este abrió sus sesiones el 10 de Junio de 1842. 

Tras de elaborar dos Proyectos de Constitución, el Congreso se 

disolvió debida a las luchas ínternas que había en el país, Ante -

esto, el general Nicol~s Bravo, ocupando el lu9ur de Santa Arma que 

hab!a salido del pa!s, convoc6 i.1 una comisión de "ochenta notables" -

que integrarfan la Junta Nacional Legislativa y de la cual su fun-

ci6n ser!a la de elaborar las nases Constitucionales sobre las cua

les tendría valid~z el gobierno de ~6xico. 

La mencjonada Junta, se instaló el C de enero de 1843, discutió 

el Proyecto de Constitución el 8 de abrjl del mismo afio hasta el 12-

de junio que fu6 sancionad,1 }'ª por Santa J\nrrn, quién para entonces -

hab{a reasumido el Poder EJecutivo, Esta Constitución m&a tarde --

seda desconocida por el propío Santa Ann.1 v tendría una vigencia -

intcrumpida por lapsos, hasta que fué eliminada definitivamente en -

agosto de 1846. 

Esta Constitución organizaba a la Nac16n Mexicana, como una --

República Representativa Popular y Centralista, según lo estipulaba

su articulo lo., el Poder Lea1slativo entendi6, al igual que en---

otra~ Leyes Supremau Mexicanas, como de vital im~ortancia al comer-

cío internacional y tr.:it6 de regular de una manera cuidadosa el mis

mo. 



El Poder Legislativo sigui6 la forma tradlclonal de dividirse en 

una Cámara de Diputados y otra de Senadores. agregando al Pren1donte

de la Repüblica en lo tocante a la sanci6n do las Leyes {artículo ---

25). Los diputados eran elegidoe uno por cada setenta mil habitantes 

o fracci6n c¡ue excocliese a loB treinta v cinco rr.1 l (artículo 26 y 27), 

renovados por mitild cada dos años (artículo 30). Lrrn sen,1dorcs se -·

elegían dos terceras partes de Ja enmara por las As3mbleas Depilrta--

mentales y la parte restante entr~ la Cámara de Diputados, el Presi-

dente de la RepOblica y la Suµrema Corte de Justicia, Y la cual se -

formaba Por sesenta y tres esc.1ños (artículo )1 y 32), 

El Congreso tenfa facultades de aprobar toda clase de Tratados -

y Concordatos que celebrase el Presidente de la RepBblicn con los 

demás pa!ses y con la Santa Sede (artículo 66 fraccionas IX y XI 1 dar 

reglas al gobierno para 1 a formac16n de loa aran ce 1 es de comercio 

fart!culo 66 fracción XII) . 

En cuanto al Poder Eiecutivo, este se depositaba en un s61o ind1 

viduo, el cµal duraba en su encargo cino años (artículo 83) y sus --

obligaciones y facultades, entre otras eran: nombrar <l lon enviadoe

diplomáticos y c6nsules, removerlos, cuidar la recaudaci6n e inver--

si6n de las rentas generales, distribuyéndolas del modo y forma que. -

determinaran las leyes del Congreso; formar loe aranceles dr comercio, 

con sujeción a las bases que le diese el Congreuo; dirigir las nego-

ciaciones ddiplomáticas, celebrar Tratados y Concordatos con las ---

demás potencias y con la Silla Arost6lica; conceder patentes de corso 

de acuerdo a lo estipulado por el Congreso (articulo 87 fracciones -

XIV, XV, XVI, XVII! y XIX). 

Al Poder Ejecutivo lo auxiliaba en sus funciones, un Consoio de

Gobierno, formado por diez y siete vocales nombrados por el Presidente 

de la RepBblica. Entre las funciones de 6ste, se encontraba la de 

dictaminar sobre los asuntos que le sometiese el Poder Ejecutivo y -

como atribución temía el proponer al Gobierno medid,1ll y reglamentos -



L~ administración pllblic¡i (m:t!culos 131 y 136): 

Las ;,sambleas Departilmentele~ estaban Llcultad,1s en este inntru

mento jur!dico para establece1· arbitrio!! a fin de completar sus gas-

tos ordinarios o hncer los extraurdinnrios que determinaran sus fncul 

tades con aprobación del Conqr1:so, sin per-¡uicio de llevarlos il efec

to inmediatamente que lo decn'l<1ran. El Presidente de L::i f<epública -

estaba facultado nara sur;pender lil c)ecuci6n de estos ilrbi tri os, de-

biendo dar cuenta de ello ;il Congreso (artículo 1341. 

El impuesto sobre el comercio exterior lo formaba el ejecutivo -

de acuerdo a las bases que le diera el Conqreno, si.n existir dentro -

de la Constituci6n prohibición cxµrcsa a los Departamentos para legi! 

lar sobre esta materia, pudt6ndo hacerlo de acuerdo al artículo 134,

ya mencionado anteriormente, lo cual daría camu resultado un posible

"doble tributdci6n" sobre un mismo acto, ¡1roblema que redundar fa en -

per1uicio directo del mismo comercio Internacional. 

DcspuAs de diez y seis meses de equilibrio, surgió el primer 

alzamiento y fu~ precisamente el Departamento de Jalisco quien se le~ 

vanta afirmando que no se hab1'a cumplido con el Plan de Tacubaya, y -

as1 se siguieron otros Y en uno de los cuales so logró el destierro -

del general Santa Anna en 184$. 

g) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA MEXICANA ( 18 5 7) • 

En el país, dada la situación descrita anteriormente, es cuando

se inicia un movimiento an favor de la Constitución de 1824, deseando 

volver al federalismo, v el yeneral Mariano Salas en la ciudadela pi

de la reposición de Sdn~a Anna. 

Se lanz6 una convocatoria a fin de formar un Congreso Extraordi

nario, que constituyera a la Naci6n de acuerdo con las leves constit~ 

cionales de 1824, u0r ln cual el 22 de agosto de 1846 por decreto de-



Gobierno, se declara vigente la Constitución del 24, mientras se aat~ 

blec!a una nueva, ces,rndo el funcionamiento rh! l.1s !\samble;rn Departa--

mentales y el Consejo de Gobierno, recobr,1ndo su .1nt.19uó nombre los 

estados y en otros decretos se cstableci.6 que las Juntas Dí!p.1rtamenta-

les, funcionarian como Legislaturas de los Estados. 

No es sino hast.1 el 6 de diciembn~ de 1846, cuando se reune el --

Conqreso, en su mavor[a partidarios del federalismo, como Don Mariano-

Otero, Don Juan Espinoza de los Monteros, Don M~nuel Crcsencio Rej6n,-

Don Pedro Zurita v Don Joaquín cardoso, comisi.6n que trilbajt cor, intra!.!, 

quilidad, dado los problemas de 1ri~asi6n qu0 dnl terrltcric nacional s~ 

fr!a M6xico por los norteamericanos, la cual llegaba a las puertas de -

la capital y como en tal guerra el clero y la aristocracia no ayudaban

al uafs en este trance, obligó al Gobierno a decretar la ocupaci6n de -

los bienes en manos "muertas", por lo cual se autorizaba al Gobierno a

lle9arse fondos hasta por quince millones de pesos para continuar la 

defensa del pals, pero igualmente propici6 una honda separaci6n de los

intereses nacionales. 

En este ambiente de tanta intranquilidad e intransigencia no sola

mente motivado por la invasi6n, sino aQn las disputas de nuestros comp! 

triotaa, hace que este Congreso regrese a la Constitución de 1824 con -

una Acta de Reformas al dicho ordenamiento, en ol cual el Partido Libe-

ral trató de separar a la Iglesia del Estado y hacer efectivos los Der! 

chos del Hombre. 

El 18 de mayo de 1847 se expidió el Acta de Reformas, decretándose 

que los Estados recobraban su soberanía e independencia para su adminis 

traci6n interior, y que dichos Estados continuaban asociados en la Fede 

ración. 

El ro. de marzo de 1854, cuando el coronel Florenc.io Vi llareal ---

expide el Plan de Ayutla, cae el gobierno du Santa Annu siendo act~ptado 

posteriormente en Acapulco por Don Ingnacio Comonfort, declarando que -

'¡ 



el gobierno de Sllnta Anna, tan s6lo h¡¡bfo contribuido ,1 la pobreza de 

la Naci6n y, al triunfo de 1<1 Revoluci6n de Ayutla, se convoca nueva

mente al Congreso, el cual se reOne el 16 de octubre de 1855 en la -

ciudad de M6xico, clausurando sun sesiones el 17 de febrero de 1857,

siendo promulg<1da la Constituci6n el 11 de m<1rzo del mismo afio. 

Dentro de este ordenamiento se dtce que fu6 voluntad del pueblo

mexicano constituirse en una RepQblica Representativa Democrática y -

Federal (artículo 40) en cuanto il la forma de gobierno. 

Esta Constituci6n d16 al Poder Leqislativo una formaci6n especi

al en su inicio, pues suprimia a la Cámara de Senadores, siendo forro! 

do este, tan s6lo por diputadoe (artículo 51), pero volvería a inte-

qrarse a los senadores mediante una reforma constitucional del 13 de

noviembre de 1874. J,os diputados eran elegidos una curul por cada -

cuarenta mil habitantes y duraban en su encargo dos afies. 

En cuanto al comercio exterior, en esta Constitución hicieron-su;i:.~·-'c·Lc:il 
•parici6n nuevos preceptos a fin de regular esta actividad que 

zaba a adquirir verdadero augue ~~ el pa!e. 

La iniciativa de Ley se encontraba en el Presidente de la Uni6n, 
la Cámara de Dicutados (los senadores más adelante) y en las Legisla

turas Locales (artículo 65 fracciones I, II y III). 

Las facultades del Congreso se hallaban ennumeradas por el artí

culo 72 v entre las cuales estaban las de : establecer aranceles ---

sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio de 

Estado a Estado se establecieran restricciones onerosas al mismo 

(fracción IX); ratificar los nornbrumientos hechos por el Poder Ejecu

tivo de ministros, enviados diplom5ticos y consulares (fracci6n XIII)¡ 

aprobar los Tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celc

::>rara el Eiecutivo (fracción Xlll); aqu! se suprime por primera vez -

en una Constituci6n del M6xico Independiente la regulación de los 

::encorda tos. 



El Supremo Poder Ejecutivo se dopositaba on un s6lo individuo -

denominado "Presidente de los Estados Unfdos Mexicanos" y duraba en

su encargo cuatro ar1os (art!culo 75 v 78), r.l artículo 78 fu6 modi-

ficado en varias ocasiones en el pcri6do de Vigencia do la Constitu

ci6n: 

El 5 de marzo de 1878 oe le incluye ol principio de "no reele-

cci6n" para el peri6do inmediato, s6lo descu6s de pasados otro ----

peri6do de cuatro años a partir de que deiase el puesto de Presiden

te, no se permitiría a un individuo retornar a el. 

El 21 de octubre de 1887 se permit16 la reelecci6n inmediata,-

pero s6lo dos pcri6dos consecutivos, quedando inhabilitado para un -

tercer per16do inmediato. 

El 20 de diciembre de 1890 se volvi6 al artículo 78 en su estado 

original, o sea "El Presidente entrará a cicrcer sus funciones el lo. 

de diciembre y durará en su encargo cuatro años", 

Fu6 modificado nuevamente con fecha 6 de mayo de 1911, en el --

cual se inclu!a en iguales circunstancias del Presidente, al Vicepre

sidente del pa!s. 

Por último, el 7 de noviembre del mismo 1911, se produj6 la al-
tima enmienda a este artículo antes de la abrogaci6n de la Constitu-

ci6n y por obra del Presidente Francisco I. Madero, quien luch6 y 1o

gr6 la inclusi6n en la Carta Magna del principio de "No Reelecci6n" -

en forma definitiva para el cargo de Presidente de la RepQblica , 

quedando el mencionado art!culo de la manera siguiente: 

ARTICUL07B: - "El Pn,,11dente y el Vicepresidente entrarán a ejeE_ 

cer sus encarqos el lo. de diciembre, duraran en seis años y nunca -

podran ser reelectos". 



nunca podi:-á ser el.acto Vicepresidente. 

sidente nunca podrá ser 1ilecto Presidente para el peri6do i.nmediato". 

"Tampoco podrá ser electo Presidente ni Vicecresidante, el Secre

tario de Despacho encargado del Poder Ejecutivo al celebrarse las ---

elecciones". 

Entre las facultades aue daba esta Constituc16n al Presidente do 

la Rep<lblica, estaban laB siouümtes: nombrar y remover 1 ibrcmente a

Secretarios de despacho, agentes diplomáticos y cónsules generales 

(artículo 85 fracciones 11 y 111): concNfor patentes de corso ele acu

erdo a las bases dada:; por el Co!HJreso (artículo 85 fracci6n IX); --

dirigir las neqociacioncs diplomáticas y C(debr<1r tratados con las -

potencias extranjeras somcti6ndolas a ratificación del Congreso Fede

ral (articulo 85 fracci6n X): habilitar tuda clase de puertos, esta-

blecer aduanas marítimas y fonterizas y desiqnar su ubicaci6n (artí-

culo 85 fracción XIV). 

El Presidente, como se desnrendc de la fracción XIV del artículo 

85, estaba facultado para establecer aduanas marítimas y fronterizas, 

pero nunca lo ha estado para establecer las llamadas aduanas inte---

rioros como las de las ciudades de M6xico v Guadalajara, más tarde 

está Constituci6n lo reconoció en una enmienda al articulo 124 que 

con fecha 17 de mayo de 1882 estipuló: 

"Con fecha lo. de diciembre de 1884 quedarán abolidas las alcab! 

las y las aduanas interiores en iel Distrito y Ten:itorio. de la Federa-

ci6n v Estados que no las havan suprimido". 

En lo tocante a los Estados Federados, estos tenían prohibido el 

celebrar tratados con potencia extranJe~a, segan el artículo 111 ---

fracción I; expedir patentes de corso fracci6n II; establecer clere--

chos de tonela1e, ni otro alguno de puerto, ni imponer contribuciones 

o derechos sobre importación o exportaci6n artículo 112 fracci6n l. 

---_-o--.--=-\ 



Esta prohibicj6n contenida en el artículo 112 nace en esta Cons 

titución y priva de-Cacto a los Estados Federados de establecer ba-

rreras para el comercio exterior, quedando oetc como materia exclus! 

va de la Federación, scgGn so deriva del mismo artículo y en rela--

ci6n con el artfculo 117 que venía a aclarar la distribución de fun

ci6nes entre Estados FcderadoA y Fedcraci6n y entre estas lan mis 

importantes las lc<Ji!llativas, disponiendo: 

"Las facultados que no están expresamente concedidas por esta -

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reaervadas a 

los Estados•. 

Un artículo m~s de inclusión novedosa fu6 el 124 que abolía a -

las alcabalas v aduanas interiores en un inicio con fecha lo. de 

junio de 1656, fu~ prorrogado por reforma del 24 de enero de 1861 y 

estipulaba terminarían las alcabalas !-'<'tra el lo. de enero de 1862: el 

14 de abril de 1862 se reestablecieron las alacabalas, para ser 

suprimidas nuevamente el 17 de mavo de 1882 con fecha lo. de diciem

bre de 1884 para c¡ue el 26 de noviembre se prorrociara nuevamente el 

plazo para el lo. de dicierr~rc de 1886, 

Con la adici6n que se rcaliz6 al artfculo 124 el 22 de novi--

embre de 1686, se ratific6 la prohibición a los Estados de imponer -

derechos a la circulaci6n de mercancias en su territorio, ni pro---

hibir la entrada o salida de mercancías del mismo¡ ni gravar art!cu

los nacionales por su salida del pa!s o para otro Estado, y agregaba: 

"no gravarán la mercancía extranjera con mayor cuota de aquella cuyo 

cobro les haya sido consentidos por Ley Federal". 

Dado lo anterior, estas modificaciones contenfan la proh1bic16n 

expresa a los Estados para legislar er. ~atería de co~ercio interna-

cional, dado que aufría de barn:ras administrativas y diferentes ga~ 

tos que lo estancaban y el Estado se encontraba en la necesidad de -

agilizarlo. Aunque en principio los Estados Federales no pod!an --

cobrar impuestos, estos podían ser facultados por la federación para 



comercio cxt~rior. 

Este artículo 124, fu6 modificado nuavamento 

1896 eliminando la (acuitad dol congreeo para dar Ley Federal que -

oermitiera a los Estados el gravar el comercio internacional o l~ -

circulación de mercnnc!as en su territorio. 

Esta Constituci6n provoc6 desunión en sus inicios cntr~ la Igl! 

sia y el Estado, pero fu6 logrando poco a poco su estabilidad y la -

del pa!s en general, sufriendo incluso la eliminaci6n parcial de au

validez con la constituci6n del Segundo Imperio Mexicano de Haximi-

liano de Asburgo, pero logr6 lo que ninguna de las anteriores, el -

tener una vigencia de más de medio siglo, siendo sustituida por la -

Constituci6n de Quer6taro en 1917, Carta Magna que aan hoy en d!a -

rige los destinos del país. 



LA CONSTITUCION DE 1917. LEY REGLl\MEN'J'¡\flII\ DEL SE

GUNDO PAHMF'O DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL Y -

PRINCIPALES LEYES OR!HNAílIAS ílf:GULADORAS DEL COMER 

CIO EXTERIOR MEXICANO. 

M6x1co, tras de algunos afies de tranquilldad política, comen

z6 a inquietarse nuevamente a principios del siglo XX, y 1910 da-

ría inicio el movimiento armado que traería como consecuencia el -

fin de la dictadura del qcneral Porfirio Díaz, qui6n rigi6 los des 

tinos del pa!s por más de un cuarto de siglo. 

El 26 de marzo de 1913, dcepu6s de una serie de lcvantamien-

toa y traiciones, dentro de las cuales se produjo la de Victoriano 

Huerta al Presidente Francisco I. Madero, Don Vcnust!ano Carranza

lanz6 a la Nación el "Plan de Guadalupe", desconociendo al usurpa

dor y, gracias a dicho Plan, fu6 nombrado Primt~r .Jnfe del F.j6rcito 

Constitucionalista. Como tal, propuso, en un principio, formular -

algunas reformas a la Constitución de 1857, pero duspu6s se deci-

di6 la conveniencia de crear una nueva Ley Suprema. 

El Congreso Constituyenlc se reuni6 en la ciudad de Querétaro, 

e inici6 sus junlas preparatorias el 21 de noviembre de 1916 comen 

zando a trabajar con un "Proyecto de Constitución" que el mismo C'.! 

rranza hab!a preparado al Constituyente; la nueva Constituci6n se

rla promulgada para el 5 de febrero de 1917. 

En su texto original, la Constitución que creó el Constituye~ 

te de Querétaro, <li6 las siquientes pautas a seguir tratándose de

Comerc 10 exterior: 



México era un rals yuc ne habla conocido los bcnoficioR de -

una economía privada, y que :;l\lo había sufrido desm.rncs; no podfa

de ninguna manera ~onsaqrnr como principia Gnico al ind1vlrlualismo 

económico, por mu¡• defendible q\lc fur~ra tc6ric,1mcnte y por muchos

frutos que pud.ieran exhib.ir oltc•!; países m:i,; .. 1d,~J;mt·1dos. ~:uy nn -

contra de lo .1nu~rtor, !W prcoctJp6 por d;ir ul E!1t,1do la fuc·rz;i p;1-

ra evítilr la <!Speculac16n, la cnmpetoncLi desleal. l.:i e;:plotaci6n-

y la c~siqualda<.l. 1is.i, 11:c·Iuy6 dentn> de n\lc~;tr.t Carta Maqna los ar 

t!culos 27 y 123, y\le pcnnitirínn la cxpropinclón paLrolera, la no 

cionalizaci6n de los forrocnrrilcs, Ja nílcioníllización de la lndus 

tria el6ctricíl, y m:\s recientemente la nacionnliznci6n de las sali 

nas dol p,1!s. ;¡ la 1nt:l•n•1:nci6n del E:H.ado en la econornL1 para la

regulaci6n de 1.1 misma y defensa del consumidor. 

Por medio del articulo 27, la Constitución cstabloci6 que las 

tierras y aquas cori·o!;pondt~n oriqinalmcnte a la naci<'in, la cual ha 

tenido y tiene el Jerocho de transmitir el dominio do ollas a los

particularcs, ccinstltuyend" li! propir;dad privada. lisi mif;mo, esta

bleció la ex¡:.ro¡;i ac10n por c.iu:;a s de utl lic.lad p(iblica y el princi

pio de que la n.:ici6n tcndrfi Qll todo t1f.;mpo el derecho de imponer -

a la propiedad privada li!s r.1odalidadcs que dicte ol intor6s públ.i

co, como adern:\s el n•qular el i1provecharniünto de elementos natura

les susceptible~' de explotdci6n. Por lo tanto, reserva a la Naci6n 

por un lado el dominio directo de toda clase de minerales e hidro

carburos, y por la otra las aguas de loe mares territoriales, lag~ 

nas, esteros, laqos interiores, dos 'i afluentes, man<.mtiales y -

las aguas del subsuelo. En este .trt!culo se incluyó, con las espe

cialidades del ca~;o, ¡ mediante rcforr•:a cunsti.tucional rüspectiva

rnente del año de 1976, el concepto de m,u ¡1atrimonii!l. Iqualmente, 

se establece en esle precepto yue el drnnin1n de las tierras y aguas 

o la explotación de minas y combustibles minerales, H61o podrán -

ser realizadas ¡;01· IH!XicanoH y ~;ociodades r:1l,xicanas, o bien en su

caso por extranjeros, s icmpre '/ cu<lndo renuncien previamente a la

protecci6n Je su r:¡oLierno n~s¡iec~o de estos 1.Jienes (,;Jtiusula C.:tl-

VO) i' con las restriccir.•nr-s i' 1'1odalidildf!!J que determina la Ley pa

til Pronovvr la lnversi.6n Mex1c.1na '/ flequl;1r la Extranjera. 



En cuanto nl <irUculo 123, esto incluye un mínimo ele q,1rnnt!as 

y libertados sociales, especialmente en beneficio de la clnae tra

bajadora, consaqr6 la Carta Maqna, por primera vez on ol mundo de

rechos para Ion obreros en una ConstituciGn: al lado de las 1aran

t!as individui!lt.'~' &itu6 estas q.1rant!i1s sociales, formandn este -

constitucionalif;mo noci.11, Junto con el Juicio de l\rnparo las crea

ciones m:.ix1mai; que el Derecho Mexicano ha aportado en la llistoria

del Derecho. 

Por medlu del articulo 28 prohibió constitucionalmente la --

crcaci6n de monopolios, cstaiicos, prohibicí.ones, dando asi la li-

bortad de comercio que requer!a el pa!e. 

Dentro del ilrtfculo 49, nueatra Constitución vigente consagra 

el principio de divis16n de poderce se~alando que "no podrán reu-

nirse dos o mas de estos poderes en una sola persona o corporaci6n, 

ni depositarse el lcgislalivo en un indJviduo, s.:Jlvo ol ca!IO de fa 

cultades extreanrdinilrias al Ejecutivo de la l!n16r: conforme a lo -

a lo dispuesto en el articulo 29". Este articulo Heria adicionado

con la facultad extraordlnaria par<1 que Jeq1sl;1ci .:l Ejecutivo en

materia de comercio t!Xterior, mediante el seqta1do p.~rrafo del ar-

tl'.culo 131 const1tuc1onal, que se anali'l<Hft r:.fü; dC'lante. El art!cu 

lo 29 da al Ejecutivo en casos de perturbaci6n qrave de la paz pCi

blica, invansi6n o cualquier otro acto que pnnqa en pcli9ro qrave

la sociedad o conflicto, facultad para 9uspend0r en todo el país o 

en parte de él las <Jarant!as individuales que crea ncces11rias a 

fin de hacer frente al problema. 

El Congreso de la Uni6n estaba facultado para impedir, segGn

el articulo 73 fracción IX, yue en el comercio de Estado a Estado

se establecieran restricciones, adicJonando posteriormente la fa-

cultad de expedir aranceles de comercio extranjero, con fecha 24 -

de octubre (k 1'!42; la fracción X le facultaba p.:ir,1: "lec¡islar en 

toda la RepGLlica sobre hidrocarburos, minerfd inJustria cinemato

grafíca, comercio Juegos con apucnta y s0rleos, instituciones de -

crédito y energía eléctrica; para establecer el Uanco de emisión -



Qnico, en los t6rminon del articulo 28 constitucional y para expe

dir las lc¡'es de trabajo reglamentnrio del artículo 12 3 de la pro., 

pia Constituci6n. Esta última fracción, serla modificada en ocho -

ocasiones, mediante f,_¡ual n(imero de publicacícnes en el Dí.ario Of.í 

cial de la Federación de fechas 6 de septiembre de 1929, 27 de a-

bril de 1933, 18 de enl'ro de 1934, 14 de diciembre de t<J40, 24 do

octubre de 1942, 18 de novimebro de 1942, y ¡ur !Íltimo el 29 do di-

ciombn~ de -~ ., ' . 

Dentro de la última reforma a la fracci6n X del artículo 73 -

citada arriba, este qued6 como estaba en su estado original, con -

la 6nica slavedad de la elimianci6n de legislar en materia de jue

gos con apuesta y eorteos; la fracci6n XX lo faculta para expedir~ 

las leyes de orgünización del Cuerpo Diplomático y Consular Mexic~ 

no la fracción XXIX para establecer constribuciones: 

Io.- Sobre el Comercio Exterior. 

2o.- Sobre el aprovechamiento y explotación 

naturales, comprendidos en los párrafos 4o. y 

t1culo 27 constitucional. 

3o.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. 

4o.- Sobre servic1ou p6blicos concesionados o explotados di-

rectamente por la federaci6n. 

So.- Especiales sobre: 

a) Energla El6ctrica; 

b) Producción y conswno de tabaco labrados; 

e) Gasolina y otroo productos derivados del petr6leoj 

d) Cerillos y fósforos; 

e) l1guamíel y ¡,reductos de su fcrmantaci6n; 

f) Explotación forestal; y, 

g) Producción y conswno de cerveza. 

Por disposic16n constitucional, las entidades federativas Pª! 

ticiparán en el rendiriento de estas contribuciones especiales, en 

la prop(Jrcíón ,¡un J,¡ Lr•y s1.::::..ndariu federal determine; las Leqisl~ 

•.•.Jr .. 1,; Lo·.-'11•'" f1;:ir'h ,,¡ ¡, .rc•.!ntaJe cc)rrer.¡;ondürnte a los munici--



pioi ~n s~s ingresos por concepto dal impunRt0 sobre anarq[a eléc

trica. Esta fracci6n XXIX qued6 redactada de nsta manera luego de

la reforma publJcada el 24 de octubrn do 1942 "11 el Diario Oficial 

de la foderaci6n, pues an el articulo oriyínal contcnfa la facul-

tad para: "expedir todas las loyee que Rcan necesarias a objeto de 

hacer efectivas Jan facultado& anteriores y todns las otras conce

didas por esta conelituci6n a los Poderes de la Unión", mioma tex

to que con igual fecha paa6 a formar parte de la fracción XXX del

artfculo 73 que nos ocupa. 

En lo tocante al Presidente de la PepQblica, este tiene como

facultades entre otras las de: nombrar a los Ministros, Agentes D! 
plom~ticos y Cónsules Generales (con aprobación del Scn<Hlo de la -

República, arU:culo 89 fracción lll); dirigir Lui ncqocíacion<!a d! 

plomáticaa y celebrar tratados con potenciau extranjeras, sometié~ 

dolos a ratificación del Congreso Federal (artfculo 89 fracci6n X)¡ 

habilitar tpda clase de puertos, establecer aduanae marítimas y 

designar su ubicaci6n (artículo 89 fracción XIII). Poster.tormente

se dar!a al Ejecutivo la facultad de leqislar eobre comercio exte

rior, dentro del articulo 131 con la adición del segundo párrafo y 
que se analizará posteriorMente. 

A los Estados Federados, se les prohibió expresamente, dentro 

del artículo 117 consititucional fracción l el celebrar tratados o 

coalici6n con otro Estado, o con potencias extranjeras; igualmente 

se les prohibe en este articulo, fracción II, el expedir patentes

de corso ni de represalias; fracción IV el qravar el tr5nsito de -

personas o cosas que atraviesen su territorio; la fracc16n V les -

impide prohibir n1 qravar directa ni indirectamente la entr,1da o -

salida de su territorio de mercancfa nacionill o extranjera; por la 

fracci6n VI se le~.; prohibe tJravar la nrculaci6n ni consumo de ·~fec 

tos nacionales o extra11Jeros con imp1iestos o dl'techm; cuy:1 excen-

ci6n se efectu6 por aduanas locales requi.erci inspecci{in o reqis-

tros de bulto o exija documentación que acan~a~c lci mercancía; y -

por lil fracción VII iquilln112nte s•~ lel' incdpi!citd para expedir o -

rtaritener en vic1encia lC}'<!G o d1i:>p0Bicione~.1 !'i!-;calf~H que importen -



procmlonci a

dc la. mcrcancfas n.lcionalcs e •:xtr.1njor,1s, "i \ so<\ r¡uc a!lL~ di fo ron 

cia se establezco rnspacto d11 ¡,, ¡iro(lucct6n eímí lar nn 1,1 tocali-

dad, o ya que entre on prc~uccionas semejantes do distinta proce-

dencia. 

El art1culo llB prohibo a loa Estados Podoradoe lagislar sobra 

comercio exterio1-, pero parece ser q\JC di:! ja 11b.íert11 la posibilidad 

da autorizarlos al decir: "Tampoco pueden, sin consentimiento del

Congreso de 1,1 Unión: 

Fracción I: "Establecer derechos da tnnolajo, ni otro alguno

de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importacio-

nes o exportac1oncs ... .. Poro il] analizar el minmo junto C()n el 

117 y las di.sposici onea del ilrt1culo Ul, sn concluye que no es P2 
sible dar esta !acu ltad il los J::¡;tados Fcdcr;.Hlos, 

En su texto 01-iqinal ol dl't1culo 131, estaba cumpuesto de un

solo p&rrafo que cita: "Es facultad prívativa do la fodoraci6n qr! 

var las mercancius qua se importen o exporten, o que p<Hien de trán 

sito por el territorio nilcional, asi como reqlamcntar en todo tiem 

po y aún prohibi.r por rnotlvos de sequridad o de polici;1, la circu

laci6n en el interior de la Hepúbl1c.:i de toda clase de efectos, -

cualquiera qui.! sea su procedencia, purr~ :;in que 1.1 mit1n1<1 feder:aci6n 

pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorio& Federales, 

los impuestos y leyes qua expresan lae fracciones vr y VII del ar

tículo 117". Asl parmaneci6 hasta el afio de 1951 cuando n iniciati 

va del Ejecutivo se le .:idicíona un i>t:qundo ptírrafo, 

El 28 de marza de 1951 se adiclcn6 a esta articulo el segundo 

pArrafo y que contiene: "El Ejecutivo µ0drtí ser facultado por el -

Con•1reso de la t:r.i6n F·.:tra aumentar, di.sminuir o suprimtr las cuo-

tas Je las LHi.fas de exportaci6n '-' i:q:ortaci6n, expedidas por el

prcpio Congreso y par~ crc<lr otr3s; asl como para restr1nqir y pa

ra prohiLir las t~p~rt~ciuncs, las 0x1art3c1ones y el tr5nsito de-

!Jroductos, :.irttcuJ()1.1 '/ 1.~fecto~; cu,:u1dc L;., ·~!Htime urqentcs, ,;.1 fln de 

r<.:JuL1r •.d C'.<;""•:::·1:; •.. •'/.!···rt"r, ¡,, e<::i;v;nÍ'l d.:;l paf:;, l.:i O'.ltabilidad 



de la pr6ducci6n nacional u do realizar 

beneficio del pals. El propio EJOCutivo al enviar ~l Congreso el -

presupuesto fiscal de coda afio, somctcrn a su aprobacl6n ol uso -

que hubieric hecho de L1 fL1c11ltad conccdicl,1". 

A fin ele adecuar este articulo al contenido conatitucional, -

hubo ele inclulrne dentro del artículo 49 constitucional esta nueva 

salvedad de uni6n de dos podt:.>res en uno. Dentro del artículo 49 se 

incluy6, adem5s de el salvo del nrt!culo 29, el del aequndo párra

fo del articulo 131 antes citado: "En ninqUn ca9o, salvo los día-

puesto en el segundo pArrafo del articulo 131, se otorgarftn facul

tades extraordinarias para leqislar". 

El Ejecutivo se hil b.:isatlo en este artículo para re9ular toda

la actividad crnnercial con el exterior, durante loa Oltimo9 25 --

afies; el artfculo 131, eequndo p&rrafo, por el que el Poder Ejecu

tivo facultades para que este legisle en materia económica, se con 

creta exclusivamente íl los nrancclcs de exportación e importaci6n. 

En este inciso el Estado interviene con el fin do regular su comer 

cio interior y exterior en otras orasiones, con el fin de propor-

cionar protección, a los industriales nacionales, o en Qltima ins

tancia, en los paf ses industrí al.izados fornentiir el 1 ibre cambio en 

el comercio mundial. 

Como consecuencia de lo anterior, existen dos posturas a raíz 

de la intervención del Estado en la vida económica y que estar!an

apl1cables una u otra, segGn la evolución y posic16n específica de 

cada pa!s en particular. 

Primera.- El Proteccionismo. Ente i.mpll.ca necesarimcntc al in 

tervencionismo eotatal en mayor o menor grado, en este r6gimen pr~ 

teccionist<; es el Estdl:b el quf~ al fijar los aranceles, determina -

los precios en escala variaLle. segQn la naturalezc1 del ,uancel y

de la producción r.¡ue ampare y cuando e};tá ir:vonicndo i:uotas o con

tigentes de i~portaci6n, indirectamente requla el comercio. 



a) En los paises con un incipiente desarrollo industrial, las 

protecciones son un medio de fomentar al mismo, sosteniendo y con

solidando mediante de estas, a las industrias locales, o bien aus

piciando la constitución de otras nuevas. 

b) En cambio, si el p,1!n ha loqr.1do su desarrollo industrial, 

se recurrirS al proteccionimno, porque habiendo adoptado interior

mente el Estado una polHica social proqresiva y disfrutando su -

clase trabaj.:idora de una scr.ie de prcstacioncr; y qara11Lfas, se en

cuentran con co9Los de producci6n elevados y entonces no puodon -

competir con producciones similares do otroe países en los que la
clase trabajadora no goza de iqual situación dentro de su emplco,

on este ca~? la protección tendr~ evitar el deuplazamiento de in

dustrias nacionales por competencias extranjeras, y si se trata ele 

pais exportador, con~ensar mediante el sobre µrecio que el consum! 

dor interior paqar~ a fin de mantener preciar; de exportación que -

compitan con los del mercado inet .. crnílcional. 

Segunda.- El L1brecamldsmo. r-:ste ilparcce y ne le asimila den

tro del campo internacional dotado de singular fuerza, debido al -

poderlo indiscutible de los ~stados Unidos, al sistema capitalista 

pa!s que los sistiene, "pues ya nada tJ¡!nc• r¡ue sacar del protccci~ 

nísmo y pretenden vincuL:1r el librecambismo con una detcnnJnaclo -

sistema pol!t1co y se ve r¡ue Ja libertad de comercio es una de tan 

tas libertades como la de ex¡;rcHi6n, manifcstací6n, etc.," Begún -

afirmó el Lic. Jesús Reyes llerolt·~i en la Carta ele la llab.:ind, Para

ser congruente.! deberfi ser lil.Jrec.1111.bista y a contrario sensu se as~ 

gura que el protecc1onii:;rno degenera en un r6c¡ímen político totalita 

rio. 

B) EL ARTICULO 131 CONSTI'fUCIONAL SEGUNDO PAHRAFO. SU LEY REGLA

GLJl.l.tENTARIA. 

Dada la enonne i.mportancia que tiene y tuvo la iniciativa de-



adici6n del artículo 131 constitucional por parte dol Ejecutivo y

su mínima difusión que se le di6 y para mayor comprcnsi6n de la -

postura gubernamental a fin de facultarse a fin de reqular direct! 

mente el comercio internacional, incluyó en este breve estudio el

texto orignal de dicha i.niciat.iva y que fu6 presentada ante el Con 

greso de la Uni6n el 19 de diciembre de l'l50. 

CONGHESO DE LA UNION. CAMAM DE DIPUTADOS. 19 de diciembre do 1950 
INCIATIVA DEL C. PHESIDENTE DE I,l\ REPUBLICA QUE ADICIONA EL l\RTICU 
LO 131 DE LA CONSTn'UCION POLITICA, FACULTADES AL t::,JECUTIVO PARA :: 
AUMENTAR O DJSMINUIH LAS TARIFAS DE EXPORTACION F. IMPORTACION. 

I N r e I l\ T I V A: 

"Del C. Presidente de la República que adiciona el Artículo -

131 de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos ~~xicanos, -

facultando al propio Ejecutivo para aumentar o disminuir las cuo-

~. tas de las tarifas de exportación por el Congreso de la Uni6n,- -

Presentes. 

"CC. Secretarios de la 11. Cámara de Diputados del Congreso de 

la Uni6n.- Presentes. 

"Para los efectos constitucionales con el presente me es gra

to remitir a ustedes Iniciativa que el C. Primer Magistrado de la

Naci6n somete a consideraci6n de esa H. Cámara, para adicionar el

ArHculo 131 de la Constituci6n General de la llepGblica. 

"Al rogar a ustedes dar cuenta con dicho documento, les reite 

ro mi distinguida consideraci6n. 

"Sufragio Efectivo. No Reelccci6n 

"Mlixico, D.F. a 29 de noviembre de l'lSO.- P. Ac. del C. Se-

cretario, el Oficial Mayor Enrique Rodr!guez Cano. 

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados: 



. ;¡En ejercicio de la L1cultnd que .al Bjecuti.vo Fodnrill confie

ró la fracci6n I del artfculo 71, de ln Constituci6n GenrJrill de la 

Repabli ca, por el di qno conducto <'n !lU c.:iso, del 11. Conq res o de la 

Uni6n y de las llfl. LPqislatt1ran de loH Estadon, la iiiqui.ente inicia 

tiva de ad1ci6n al articulo 131 de la propia Constitución, 

"Fundan la presente iniciativa lns consideraciones que a con

tinuación se expresan: 

"Ha sido pr:'lclica p<1rlarnentaria y.1 ancestral <:>n el Estado Me'

xicano que ese 11. Congreno de L1 \Jni.6n otorque al Ejecutivo Federal 

la facultad de eluborar todas las disposicionc~ cumplentarins de -

las Leyen Fiscales y no símp.lr.mente 1,1 de prove1~r en la esfera ad

ministrativa¡¡ su ex<ic:la obsetv•n1cia. Esa costumbre, no privatíva

de México, er; conocida cpmc1 la dn<·trinil d1~ "Leyc!; Marco!1", porque

el órgano legislativo se lim1La a sentar en ellas miumau loe pri~ 

cipios <Jencrales del onl~nanieJ1\n sin descender ,, lo:. detal ler;, los 

cuales son encomenrlíldo:; .il Poder E}ccuti vo tanto por lo que renpcc

ta a su prccisi6n cu:intu ¡1nr ln que ilt.1iie a adapt<1rlos a las exi-

gencias cotidianas, d~ntra del marco que ha sido trazado por los -

principios rectores consiqnndr~ en las propias leyes. 

"Picha costumbre, sin duda, ha s1!ÍÍ\)rf!iHlo, en materia fiscal -

la actitud que eue 11. Conqreso de la Unión ha <1surnido con frecuen

cia cuando ha otorgado al poder Ljecutivo Federal facultades para

aumentar o disminuir las cuota:¡ de lus tarifar; de exportación y -

tr:'.lnsito de productos, articulo!; y merc<incí<rn que <1fecten der>favo

rablemente la economía del pal'.s como ha venido haciendo en las Le

yes de Ingresos de la Federación a en otras leyes ta~Ji6n de carác 

ter fiscal. 

"La prl'sctica aludida, r>in embargo, por obedecer a una necesi

dad impuesta por la re¡1lidi1cl, tanto patria como la de todos los -

países, especialmente en los e~>tudj Oll de los derechos aclministrati 

vo y fiscal o financiero, lejos de que deba desaparecer, es indis

pensable que se comH!tve. Más para ello, todo aut6ntico Estado de

Derecho, com(i lo es el EsLido Mexí.c;ino, debe co11stitucionalizarla-



a afecto de que tengo como fundnmcnto no un11 s.i.mplc costumbre, 

mo h,asta ahora, sino una clan1 instilución jur!dic.:i. 

"El breve pcri6do pnrlamentnrio ordinario de sesione~ de ese-

11. Cor.greso de la UnH'.in, ele! cuatro meses, de conformidad con los -

textos 65 y 66 de ln Constilucl6n ~enernl de Ja repQblica por una

parte, y la naturalc7a de las nltns funciones encomendadas a ese -

propio 6rgano entiltal, que le imp1d1!n descender ,1 dcw-1rrol lar en 

detalle los preceptos let¡ales di.• m,inora que puedan aplicarse por -

lo si mismos y c1quiL1ta, moment<' a morr.1Jnto, Jos e1ernent.on condicio

nantes de las roqlas de dt>rec:ho, por L1 otra, 1;011 lils razonos m.fo

atendibles para ;ust1f1ci11· la 1n1~Jud1ble nccetiidarJ que cxinte para 

que el Poder EJccutivo qut• por naturale1.il de !:lus funcione:; cstS en 

contacto continuo cnn li! n•aJídad del medio soci~ll en el que la ley 

va a aplicarse, colal>ure, aunque en mt1y modeflt;1 proporcí6n, con 

ese Poder Legislativci en la excelsa tarea de int:eqrar el derecho -

objetivo. 

"El complejo de atribuciones que los ordenam.iento:i jurl'.dicos

en vigor oto9an al Entado Mexicano, constituye 1.1 causa fundnmen-

tal que determina ol incremento ihcesantc de los <¡as tos pGbUco:j ,- · 

los cuales, dentro de una buena adn11ni:ltraci(1n financil.'ra, deben -

cubrirse a travtis de los tributos )' entre (istos ooupan :;itíill pre

ferente los impuestos cuya mi.si6n actuill no cosinte, excl\l.<>iViirnen

te en producir inqresos para el Estado, sino concornilantemcnte en

real1zar fines de carlcter extrafiscal; de pollticas econ6mica, de 

mogr~fica, exterior, etc., y es asl con tarifas ara~felarlau en un 

momento, reducidas en otro o prohib1t1\'iHi er1 deterrnin,1do instantt•, 

el Estado puede favorecer el desarrollo de las induetr1as naciona

les mexicanas, lograr el florecimie11to de inclw;tri.is incipientes,

influir en el equilibrio de la producción, estiffiulílr la producción 

a9rlcola en vez de la industrial o viceversa, incrementar u impedir 

el comercio internacional, tutelar la cla~e laborante, etc., Asi -

mismo, que en un rnoff..en to de te rmi n.1dc, f',ed J .-.nte unpuer; tos e levados

º reducidos en la creación o supresJ6n por medio de restricciones

ª unas y otras, asl corno al tr~nsito de los productos y ~Gn median 



te su prohibici6n, os factible cr.tabi.lizar la moned.:i e unpcdir la

elevaci6n de los precios en bien de la poblaci6n mexicana y del -

propio pa!s, o bit1n, cubrir lln d6ficit presuput'!ltarío. Ahora bien: 

no pasa inadvertido a eae I!. Conqrcso de J.1 Unión y non, en cambio 

clara y f~cilmente perceptible par;1 el Ejcctitivo Federal. 

"Por medio de la i1dic1ón que so rnopono al texto consti tucio

nal citado nuestro Gistcma fiscal, en este punto, clarft plena rea

lización a los principios de olaulicidad y suficiencia en la impo

sici6n, estando el P.stado en pm;ibilJdad, tanto material corno jurf 

dica, de adecuar los aranceles a las necesidades imperantes en ol

país en un momento determinado. 

"La colaboraci6n tkl Poder Ejecutivo con eue 11. Poder Legisl~ 

tivo, que se propone, en rnodo alc¡uno infrinqe dccísi6n polHica 

fundamental emanada del Constituyente 1961-1917. En efecto, con la 

divisi6n ele poderes consa~rado en el articulo 49 de nue9tra Carta

Magna1 porque es concx:üb el hecho de que nucst ra Consti tuci6n v! 

gente no ha plasmado una teorla rlqida de la división do poderes -

haciendo de los mismos, poderes <l1slocadou, nino, por lo contrario 

una división flexible que impone h,1blar de un.l •Jr:rcl.:idcra colabora

ci6n entre ellos. El i!rtlculo 49 ya citado, prohibe r¡uc en una !!o

la persona o corporación ilsuma la tot,1l1dac.l de funciones de dos o

m1'is poderes con desaparición de los titulares de lo~J mismos cuyas

funciones se arro9ue aqu61 l.i y es evidente que ;¡j conceder~>(: al 

Ejecutivo facultad que se pretende con la actual iniciativa, no 

asumirá las funciones propias del Conqre:;o, ni este, por tanto de

saparecerlí ya c¡ue continuar,~ ten tendo L.1 potestild le•;islilt i va y el 

Poder Ejecut1vc., dentro del m.:;1-co que el fll"Opio Constituyente lo -

sefiale, gozarj Je la facultad de modificar las prescriucionee leg! 

les. Por asf dr;cirlo, el EJPCUtivo riozar:í eser1ci•tlncnte de la facul 

tad de reglamentar un texto con:litucional desa11ollado en forma rn! 

nima por el Congreso de la Cni6n como órgano leyislativo constitu! 

do. El propio texto constitucional aludido, prescribe que ul logi! 

lativo deposite en un<l sola pcn;rma y por Jo expresado con antela

ción queda desvirtuada es posibl1dad, ya que el Conqraso subsi.ste-



y. el Ejecutivo simplemente colaborar& con el en llnil mínima propor

ción. Por lo demás en bien conocido por esas lll!. Clim11r.as que into

gran el Congreso de la Dni6n y por las 1!1!. Lcqislaturas de los Es

tados, que lil colaboracil'in entre los Poderes del Estado Federal Me 

xicano no se efectuli otorgando a uno de ellos algunas facultades -

que no son particulares de 61, sino de alguno de los otros dos, de 

tal suerte que, :nediante la iniciativa que someto a vuc!;lra alta -

consideración, n imp 1 emen te se confirma la col aboraci 6n entre 1 os -

diversos poderes íntcqrantes del Estado Fede rn1 Mexicano. 

"Con apoyo en lM; consideracioncn que se han expresado en la

presente iniciativa, propongo¡¡ ese 11. Congrci;o de la Unión y a -

las Hll. Legislaturas de los Estados de la Federación que se adic:ío 

ne el artkulo l Jl de Ja Constítuci6n Polftic¡¡ de los Estados Uni

dos Mexicanos para '!UC quede concebido en lon t6rminos siguientes: 

"ARTICULO 131.- "Es facult<id privativa de la Federación gra-

var las mercanclas que se importen o exporten o que pasen de trán

sito por el territorio nacional, asf como para reglamentar en todo 

tiempo y aUn prohibir por motivos de seguridad o de policla, la -

circulaci6n en el inter1or de la P.epública, de toda clase de efec

tos, cualquiera c¡ue sea su procedencia; pero sin que 1a misma Fed~ 

raci6n pueda establecer ni dictar, en el Distrito y Territorios Fe 

derales, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y 

VII del artículo 117", 

"El Ejecutivo Federal queda facultado para aumentar o dismi-

nuir las cuotas dn las tarifas de exportación expedidas por el con 

greso de la Uni6n; crear y suprimir las propias cuotas, as! como -

restringir y aGn prohibir las importaciones, exportaciones y trán

sito de productos, articules y efectos a fin de rnqular el comer-

cio exterior, la economía del pals, la estabilidad de la moneda, -

la determinación de los precios y de proteqcr la producción nacio

nal, as! como cualquler otro propósito en beneficio del país". 



''ARTICULO ÚNICO.- Lil ;1díci6n del artículo 131 do la Constitu'"' 

General de la República entr<irti en vi9or ol dfa siguiente 

de su publicaci6n en el "Diario Oficial" d1~ la F'cdcraci6n. 

"Aprovecho esta oportunidad para reiterar a ustedes las segu

ridades de mi rn5s atenta y djslinguida consideraci6n. 

"Sufrdgio Efectivo. No Hcekcci6n.- México, D.F., 9 de diciem 

bre de 1950.- I:l l'rntildente Constitucional de los Estados Unidos -

Mexicanos, liccncii1do Mir.¡tJPl f1lemirn.- El Se<.:rctario de Hacienda y

Crédito Público, Ham6n B<~let<1.- El Secn?t:.irio de Gobernación, 1\dol 

fo Ruiz Cortinas. 

"Trtímite: Hec.:ibo, 'l los Comisiones Unidas de Puntos Const.itu

cionales en turno y Aranceles y Comercio Exterior e impr!mase. 5 -

de diciembre de 1950.- Natalio V&zqucz Pallares, D.S. 

''Es copia.- México, D.F., 6 de diciembre de l'lSO. 

El estudio de esto inic1atlva fué turnado a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constjtuclonalce y de Aronccles y Comercio Extc-

rior, la cual veía ciertos los criterios µor los cuales se hasaba

la mi.sma, ¡:.ero al mismo tiempo se fonnul6 li1 ¡irequnta de que si ª:! 
to no serfa una auténtica dclr~qilción ele facultades, cue!ltí.6n proh.!:_ 

bida por el articulo 49 constituc1onal, situación que resolvió ci

tando: "J,a adición al artéiulo 131 <JU<' propone el Ejecutivo podría 

estimarse que no constituye una tfpi.ca deleqación de facultades, -

sino una dcleqac1611 de 1iutorídild pura determinar un ht~cho o estado 

de cosas, de los que d1.!pende la actuaci6n de la Ley; dicho con más 

propiedad, con la frase de e)ccutorias de la Corte de Justicia de 

los Estados Un1clos <J propósito de la dele9aci!5n de facultéidcs que

la Constitución <le aquel pals prohibe: "El Congreso no puede dele

gar s11 facultad de hacer Li h!y; pero pued1~ hi!ccr la ley delgando

autoridad para determinar un hecho o estado de cosas de las que la 

ley se propone hacer depender su acción. Neqar osto, sor!a parar -



oosteneroc repnLimos que lo que -

la propuesta adición al artículo 131 persigue en csn delegación do 

autoridad para el fin indicado pero, aQn cuando con un extercu 

rigorismo ae pensase en lo contrario, ;1 Jo que er; lo miumo 1.in quo-

1.1 reforma persiquc un;:¡ deleq,1ci6n de facul ti.idea paril hacer la ley, 

esa delegación es plPnnmcnt.c juHtifir:;Hla y rH~Cl'!Jarid", 

A efecto de poder realizar esla adición, hu~o de modificarsc

el articulo 49 agregando: "En ningOn otro caso, salvo lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgardn al Ejccutivo

facultades extraordinarias para legislar". 

Aprobada la iniciativa de adición al texto constitucional del 

artículo 131, no fu6 uino hasta 1%0 que se hizo por p<ute de la -

Secretaria de Gobnrnaci6n el envío da la Iniciativa de Ley Regla-

mentaría del rnismo artículo, la cual ful! acept<Jda y publicada en -

"Diario Oficial" de la federación del 5 de enero de 1951 y que de

entre sus principales conceptos y disposiciones podnmos ecfialar: 

Se~ala que se expidió la citada Ley a fin de obtener el mejor 

aprovcchruniento de los recurso!:i fini.ir1deroi; rwci(Jn,1.Je!l y de nig11-

lar la cconomfa del país madianle el mantenimiento de niveles razo 

nablas de importación de articulas extranjeros, y a fin de lograr

esto faculta al Ejecutivo r1,1ril ;;umentar, di~rninuir o :rnpf"imir las

cuotaa de las Tarifas Generales de lmport<Jci6n y Exportación y --

crear otras (artículo 1 fracción l); fijar el monto máximo de los

recursos f i n<inci eros ap 1 i cables a determinadas importad oncs, y v !_ 

gilar el cumplimiento de los acuerdos respectivos, a efecto de que 

no se sobrepasen los límites que se establezcan (artículo 1 frac-

ci6n II). 

A efecto de dar cabal cun1plimiento a l<i dispuP.sto por la fra::_ 

ci6n II del artículo 5 determina que lüs Secretarias de Hacienda Y 

Cr~dito Público y de Comercio, con el auxilio del Banco de M6xico

y el Banco Nacional de Comercio Exterior realizar6n en fonna inve~ 

tigaciones, principalmente sobre: 



F. r.: Las tendencias \Júncralos de ¡,, prodUcci6n, los precios

necesi<lados de art(culos de importación, la circulaci6n monet! 

riá y el crédito institucional. 

F. IL Las condiciones de finill\Ciamiento del comercio exterior 

P. III. La capacidad internacional de pago del pals, 

calar, la situación financiera del Gobierno Federal. 

F. IV. La estructurn, tendencias y perspectivas 

dé· pagos. 

Por Qltimo, dentro de su articulo 6 obliga al Ejecutivo a dar 

cuenta al Congreso de las a ce.iones deriva das de el ejercicio de 

las facultados otorgadas dentro del art!culo lo. de la misma. 

Esta Ley sólo vino a repetir loe criterios contenidos dentro

de la iniciativa presidencial y a la cual di6 las facultades dese! 

das dentro del segundo p5rrafo del art!culo 131 constitucional, s~ 

ñalando s6larnente por medio de qul~ Secretadas recaería el ejerci

cio de las mismas. 

C) FACULTADES OTOHGADAS AL EJECüTIVO CON BAS!:: l::N EL SEGUNDO PARRA 

FO DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIONAL. ANl\l,lSlS. 

En el año de 1936, se propusó un Proyecto de Heformas Constitu 

cionales que ten!a como objeto delimitar los campos impositivos de 

la Federación, Estados y Municipios, se disgres6 que la federación 

con base en el arttiulo 131 enumerara los trib\ltos que en forma e~ 

elusiva se había de ar.iqnar fi.(3urnado en primer t6rmino, 1<1s contr!_ 

bucioncs sobre el comercio cxtericir que han sido siempre y no po-

dr5n dejar de serlo, objeto privativo de imposici6n por el Organo

Legislativo de la Repfibllca y no se podr!a concebir gue la regula
ción del mismo siguiera por medio de impuestos aduaneros de impor

tación y exportación locales. 

Más adelante, el Ejecutivo coneider6 que el Poder Legislativo 



no .estaba en posibiljdad material de legislar los detalles y cam-

bios bruscos que se producen en el mercado internacional y por tal 

motivo, en diciembre de 1950, en lma iniciiltiva expuso los conside

taciones pertinentes a fin de que el Congreso de la Unión delegara 

en Al, las facultades necesarias a fin de legislor en esta mate-

ria y entre otras razones las más importantes fueron: 

"Que ha sido práctica reglamentaria y onccstral c~n ol Estado

Mexicano que ese 11. Congreso otorgue al Ejecutivo Federal las fa-

cultades de elaborar todas las dispocisiones complementarias de -

las leyes fiscales y no simplemente de proveer en la esfera adminis 

trativa a su exacta observancia. Esa costumbre no privativa de Mé

xico, es conocida como·'·Ley Meneos". Esa costumbre debe constitucio 

nalizarse, a efecto de que tenc¡a como fundamento no una costumbre
sino una clara institución jurídica", 

Reforzó su motivación se~alando: "El breve peri6do parlament! 

río ordinario de sesiones de ese 11. Congreeo de la Unión es de cua 

tro meses de confrmjdad con loa textos 65 y 66 de la Constituci6n

Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la natu

raleza de las altas funciones encomendadas a ese propio órgano es

tatal, que le impid(m d cscender a desarrollar en de tal le los pre-

ceptos legales de manera que puedan aplicarse por sí mismo aquila

tar, momento a momento, los elementoa condicionantes de las reglas 

del derecho". 

Afirmando por otro lado (dice) , que por la naturaleza de sus

funciones el Ejecutivo se encuentra en contacto contínuo con la -

realidad del medio social en el que la ley va a aplicarse. 

Termina diciendo: "El incremento de los gastos p(iblicos, los

cuales dentro de una buena administración financiera, deben cubriE 

se a trav~s de los tributos y entre éstos ocupan sitial preferen-

te los impuestos cuya misión no consiste exclusivamente en produ-

cir ingresos al Estado, eino concomitantemente en realizar fines -

de carácter extrafiscal, de polltica excx.t1(:rnica,, social demo9ráfica, 

etc., y en si, con tarifas arancelarias en un momento reducidas, -



en otro prohibitivas y en determinado instánte simples, el Estado

pued~ favorecer al deaarrollo de las industrias nacionales mexica

nas, lograr el florecimiento de industrias l.ncipientes, influir en 

el equilibrio de la producción, estimular la producción agr[cola -

en vez de la industrial o vlccvereu, incrementar o impedir al co-

mercio internacional, tutelar las clases laborantes, etc., etc. 

Asimismo, que en un momento ckterminado, con lmpuostos elevados o

reducidos a la cn?Gi6n o supr1~Hi<'ill de fracciones en las tarifils de 

importaci6n y exportación, por medio de restricciones a unas y - -

otnrn, asf como el tr:Snsito de procluc:to~ y aún mediante la prohib.!, 

ci6n, es poaible coadyuvar a estabilizar la moneda e impedir la -

elevación de los precios c•n bien de la población mexicana y del -

propio país, o bien, cubrir un d6ficit presupucstai·io. Ahora bien, 

no pasa in advertido a ese ll. Con<J res o y a esas l!H. Le'J is lat u ras de 

los Estados que la apreciación de las diferentes circunstancias 

que en cada momento, exigen adopción de determinada¡¡ medidas en lu 

gtir de otras para la consecución de los fines que el Estado se pr~ 

pone alcanzar". 

A dicha iniciativa, recay6 el dicUimen aprobatorio CJUl en min~ 

ta de proyecto modificó el artfculo 49 de nuestra Carta Fundamen-

tal como se citó anteriormente, y adicionó como era natural el ar

tículo 131 del mismo ordenamiento, tomAndo en consideración todos

los fundamentos c¡ue el Primer Mandatario incluyera en su iniciati

va, de la cual y mediante eu estudio, se desprende que ue trató de 

hacer ver a esa adición multicitada, como lil "panacea" que remedi! 

r1a los graveo problemas <i que remediarf;.i los qraves problemas a -

que se podrfa enfrenlilr el Estado como: aumento de precios, balun

za de pagos, tutelar a la clase laborante, devaluaciones monetari

as, etc., lo cual con la solo facultad de variar la extructura de

las tarifas do importaci6n y exportaci6n, resulta prácticamente im 

posible. 

Modificado el artículo 49 y adicionada el 131, no se determi

n6 en forma reglamentaria cuales eran concretamente las facultades 

del Ejecutivo que el Congreso de la Unión procedfa a otorgal'le. No 



fue sino hasta el 23 de dicicrr.bre de 1960, que el Ejecutivo en fu!!, 

ciones, y por conducto de la Secretaria de Gobcrnaci6n, prescnt6 -

una iniciativa de Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del l\rt!C!!_ 

lo 131 Constitucional y dentro de las sugerencias que hizo en su -

iniciativa, sc~al6 lo siguiente: 

"Que el empleo rHspendioso y el uso antiS<•cial o cconómicamen 

te improductivo de loo recursos financieros que se destinan a la -

importaci6n no s6lo entra~an un injustificado desperdicio, si no -

que constituyen un obstáculo al dcs~rrollo económico y una causa -

de graves desequilibrios y para contrarrestar esta inconveniente -

tendencia, se requiere que la autoridad responsable, conforme a la 

ley, dA la dirección de la política monetaria y cr6ditos, disponga 

de facultades y de mecanismos eficaces que le permitan regular el

uso de nuestros recursos en la compra de artfculos en el extranje-

roº. 

Dada a la opinión pública la citada ley reglamentaria, los -

profesores Jorge Echaniz y Emilio Mújica, dentro de su publicación 

denominada "Cuestiones Nacionales7 No. 6 capitulo III que trata -

sobre comercio exterior, analiza el problema de los aranceles en -

forma general y nos dicen que: 

"La PoHtica Arancelaria persigue dos objetivos fundamentales: 

por un lado, promover la industrialización del pa!s, y por el otro 

reducir las iw¡,ortaciones y aumentar las exportaciones, buscar el

equilibr io con el exterior. En el aspecto de las importaciones, 

las medidas que se han venido tomando son las siguientes: 

"l.- Protección arancelaria a todas las industrias que se es

tablezcan en el país; 

"2 .- Conccsi6r. de facilidades a la importación de los prodU!:, 

tos de consumo popular, en los volúmenes necesarios para satisfa

cer la demanda; 

"3.- Concesi6n do facilidades a la importación de maquinaria

y equipo, y materias primas necesarias a nuestro desarrollo indus

trial, cuando la oferta interna es insuficiente o cuando no se pr~ 



cen dentro del país; 

"4. - Restricciones íl la importaci611 de artículos de lujo. 

"Respecto de las exportaciones, nuestra política aruncelaria

ha tratado de aumentur el qrado de elaboración nacional de los pr~ 

duetos que se exportan, y restringir la sulida de los artículos ne 

cesarías p;1ra el consumo interno. 

Sin embargo, tanto las mcdidus que se aplican en renglón de -

importaciones, como ('fl las que se ref.íeron al campo de las export!?. 

ciones !3C ven influidas por un car.1ctcr recaudutorio, que en muchas 

ocasiones frena la relativa cficncia de aquellils. Además, todas -

medidas de política aranceluria se toman casi siempre a posterio!i 

dad, lo que aC!!ntúa la pilr.ividad que ha caraclorizaclo dicha poU'.t~ 

ca 11
• 

En tfirminos generales, pensamos que las fallas de la política 

arancelaria son de concepto y nplicaci6n, en el terreno de las im

portaciones, esas fallos se manifiestan en los aspectos que so re
fieren a la industrializaci6n del pals y a al disminución del volú 

mcn de las mismas. 

Ha prevalecido en el primer aspecto, el criteri0 de wue todas 

lae industrias aue se establecen en el pals son ben6f1cas, y en -

consecuencia, al mismo Uern¡>o que se les protege arancelariamente, 

se les otorgan facilidades para quo importen rnaqui.naria y <!quipo.

y materias primas que no B•! r.roclucen en el pafs, y C!n otros aspec

tos fiscales reciben estímulos como los contenidos en la Ley de -

Industrias Nuevas y Necesarias. Eute cr1terin, ha contribuido a -

acentuar las deficiencias de nuestra estructura industrial que 

repercuten nocivamente en el con1untc de la cconornla nacional. 

Muchas vecüs se ha prCJter¡ido .1 1ndustria~J m.:il ;;lctnteadas, tanto en 

el aspecto inten1ó como 1::1 n.>lacifin al dt!Silrrollo qc·neral del pals, 

que afectaban considerablemente los consumos de otras industrias y 

al pfiblico en aeneral, a trav&s de alza de precioG o de calidad -

defectuosas de sus productos. 



lgualmente, la protecci6n ind1 scri.minada, ha trafdo como cons~ 

~uencia la consolidaci6n de cmprcoae monopol!sticas en el mercado -

nacional, o bien, ha estimu1ado sin <lesoarlo, un fluj<> de inversio

nes hacia actividades no descablea aumentando la capacidad productl 

va ociosa. len síntesis, son ajena:i a nuestri1 ¡iolfUc,1 arancelariil-

las consideraciones sobre deseabilidad de las inverstonea, eobra el 

grado óptimo <le concentración, inte~raci6n y tamafio de la planta; -

as! como sobre las repcrcuciones en la ocupaci6n, la conccntrac16n

del ingreso, el nivel de precí.on, etc. 

También en ·~l ;u;pccto del descenso de lao i.mpoi·tacioncs no se

debe seguir un criterio simplista, no habr.'\ de considerarse el cuan 

tum, este deberá tender a aumenta a fin de garantizar el desarroll~ 

sobre todo en lo relativo a maquinaria industrial, equipo v materi• 

as primas, sin tener en consJdaraci6n el efecto que las mismas ten

gan en la balanza comercial. 

En tanto que µor una parte se pretende reducir el monto de las 

importaciones, la polftica de producci6n indiscriminada, fomenta -

IJOr su parte el crccimi.ento de las mismao. De esta m,1ncra, se ha -

llegado a considerar que sólo es posible restringir la entrada de -

artículos de luio y de los protegidos el monto de las importaciones 

de materias primas y de maquinaria Podrán reducirse a trav6s de --

sustituci6n de imPortacioneR. 

Hay que señalar, que no toda sustituci6n de importaciones es -

deseable, y esta deber& yuiarse solamente por los costos y la pro-

ductividad de la inversi6n, sin tomar en cuenta en estos momentos a 

la balanza de pagos, la cual si llegara a Perjudicarse, en un momen 

to dado vendría a resultar más bnneficioso para la misma. 

La pol!tica en aste sentido, debe de cuidar que no aliente la

instalaci6n de empresas no deseables en esta etaca de nuestro de§a

rrollo, pues en lugar de sustituir importaciones necesarias, provo

ca el invadir su campo, problemas a las empresas naciohales que se 



abastecen adecuadamente por medio del extranjero, 

va empresa con altos costos y mnla calidad. 

Analizar las iniciativas del EJecutiv 0 como las declaraciones

del Congreso de ::a Uni6n, imbuimos que J,1 dclegaci6n de facultad o

autoridad, como ~ita el Conqrcso, otorgada en el segundo párrafo 

del articulo 131 constitucional, busca el me)or aprovechamiento de 

recursos financieros nacionaleB, reqular ln oconomfn del pa!s, la -

estabilidad de la moneda, etc., y ol medio dnico con que podrá uti

lizar el Ejecutivo uara estas altas finalidades (se<JOn el mismo ar

t!culo), son exclusivamente ol manojo de los aranceles al comercio

internacional. 

El deseo del Poder Legislativo, al otorgar facultades al Ejec~ 

tivo para que 6sto legisle sobre comercio exterior en su articulo -

lo. de la Ley Reglamentaria, afirma como finalidad Qltima el mejor

aprovechamiento de los recursos financieros nacionales y la requla

ci6n de la econom!a del pafs, es por ese mnti vo que s6lo un control

culi tativo puede restringir efectivamente la importanci6n y, junto

con la proqr&rnac16n de las inverBiones, dar a la pol!tica arancela

ria su papel coadyuvante en el desarrollo económico y en el eauili

brio con el exterior. 

Pero debemos aptzltnr, que no es suficiente la facultad concedi

da al Ejecutivo, si el fin especifico y concreto es loqrar una com

pleta regulaci6n de la economía del país y obtener el mejor aprove

chamiento de los recursos financieros nacionales, al estar tan s6lo 

dotado por el art!culo 131 constitucional en su segundo párrafo del 

control arancelario del comercio. 

D) LEY DE A'I'HIBUClONES DEL E.JECU'rJVO FEDERAL EN MATERIA ECO 

NOMICA. 

El Ejecutivo Pederal, facultado por los articules 4o, y 27 

de la Constituci6n Federal, con fecha 14 de díciembre de 1950 som~ 

ti6, a la consideraci6n del Congreso de la Uni6n con el carácter -



de ~rgente, el proyecto de loy encaminado a regular la intcrvencí6n 

del Estado en materia económico, a fin de encauzar jur!dicamcntc la 

ingerencia del Gobierno en las actividades industriales v comercia

les de los particulares, con ~l princ1pa1 objetivo de, como dijo en 

su momento el Ejecut1vo "impedir alteracioncw fundamentales en los

factores de nuestra cconom!a, como alzas excesivas e injustificadas 

de Precios, contrarrestar los abastocimicntou de materias primne 

oara las industrias de encarecimiento de art!culos destinados al 

consumo general y con1urar el peligro de que en la s1tuaci6n anor-

rnal en que nos encontramos y que dl~ <1gudi zarse, se cau!rnn graves -

perjuicios a la población y a ramas importantes de la economía mexi 

cana." 

Por otro lado dice: "Las medidas que se proponen en osta ini-

ciativa de Ley y que constituye una serie de intervenciones del Es

tado en las actividades industriales y comerciales, indudablemente

que afectaran los intereses econ6micos de loe particulares; pero -

encuentran apoyo para su validez en diversos mandamientos de la --

Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, la que al -

otoraar las garant!as individuales, lo hdce con la reserva de las -

limitaciones gue las leyes secund<1rias imponqan en consideración de 

suueriores intereses de la eociedad o del Estado". 

Fundamentó su Jniciativa diciendo: "Así tratándose de la 11-

bertad de industria, comercio y trabaJO, cuyo eiercicio puede vedaE 

se, segGn lo dispone el articulo 4o. constitucional "por resoluci6n, 

gubernativa, dictada en los t6rminos que marque la ley, cuando se -

ofendan los derechos de la sociedad", por lo c¡ue respecta a la 

garantía de la propiedad de los particulares, el articulo 27 de la

Constitución Federal consagra en su párrafo tercero el derecho que

tiene la Nación en todo tiempo de "imponer a la propiedad privada -

las modalidades que dicte el interés pGblico". 



propia Ley Fundamental del Estado atribuye en la fracci6n

del art!culo 73 a ceo Honorable Congreso, la facultad de leqislar 

en toda la RcpQblica sobre divcrsau materias, entro otras ol comer

cio; por lo que es clara y pre>clsa su competencia para dictar las -

medidas de pol!tica económica que se incluyen en el Proyecto ele Ley 

que ahora se somete a lo consideracl6n del Legislativo", 

El Congreso de la Uni6n aprobó eetc Proyecto de Ley, la que -

vino a regular la intcrvenci6n estatal dentro de la cconom!a y ---

entre sus principales atribuciones dispone: 

Las disposiciones de esta Ley, son aclicablos a empresas aue -

efectOen actividades industrlales o comerciales relacionadas con la 

producci6n y distribución de: artículos alimenticios; efectos de 

uso general para la población; materias prim<1s él!JCT:!!1ciaJes en la act!_ 

v1dad industrial nacional; productos do l ,B industrias fundamenta-

les; artículos producidos por ram.:is importantes de la actividad --

industrial nacional; y, en general, los productos que representen -

renglones condiderablcs de la actividad ecor.6mica mexicana (art!cu

lo 1, fracciones I,II,II.I,IV,V y \'r), 

Los artfculos de~ lujo no entran dentro de la rogulac16n de es

ta ley, la clasificación de los artículos las determinara el Ejecu

tivo a fin de su colocación dentro de la fraccí~n correspondiente -

(art!culo 1, párrafos 2o. y Jo.). 

El Ejecutivo tiene facultad de imponer precios máximos al may~ 

reo o munudeo, siempre sobre la base de reconocimiento de una "uti

lidad razonable", tratándose de las mercanc!as comprendidas dentro

del art!culo lo., el concento de utilidad razonable ~ue en el texto 

original de la Lev, ~ucdaba contenida cor el artfculo 2, fu~ elimi

nado junto con la aparlc16n del nuevo sistema de fiiaci6n de los 

precios máximos al pfiblico, mediante la publicaci6n en el Diario 

Oficial del Decreto de Control de Precios de 4 de octubre de 1974,

que hacfa más r1'.9ido el mismo cnntrol, suJetantlo todos estos a revi 

si6n por parte de la enlonct•s Secretar!a e.le Industria y Comercio --



(S6cretar!a de Econom!a en la Ley texto oriqinal, y do Comercio ac

tualmente), Dentro del citado decreto su hizo una clasificac16n de 

los art!culos aue iban a auedar sujetos al control, ya no genéric! 

mente sino por productos v as!, oe controlaron aproximadamente 460-

art!culos de consumo; todos los uroduct.os fuoron coloc,1dos ba)o un 

"Precio Oficial" y para la modificación de estos, se dober~ prese~ 

tar al Eiecutivo por medio de la Secretarla de Comercio la solJci-

tud demostrando que su costo de t)roducci6n o dístribuci6n ha aumen

tado en un mínimo de 5%. 

Lo anterior igualmente basándose en el contenido del art!culo-

3o. :, , de la Ley que lo capacita para prohibir la elevaci6n sin pr!:_ 

via autorizaci6n del Ejecutivo Federal. 

A fin de evitar la acaparaci6n de mercanc!as dentro del artícu 

lo 4 se dispuso que, en caso de que existan personas que tengan --

existencias de las mcrcancfas citadas en el articulo lo., el Ejecu

tivo podrá imnoner la obligaci6n a éstas para quo las vendan a los

precios que no excedan do los máximos autorizados, eKcluyendo de -

esta obliqaci6n las materias t>rimas o materiales utilizados nor los 

industriales, siempre y cuando no sean exce!Jiva su acumulaci6n. 

Cuando la cantidad de mercanc!as en el mercado no sea suficien 

te a fin de satisfacer las necesidades sociales, el Ejecutivo po--

drá: determinar la forma en aue deberá realizarse la distribuci6n -

de los artículos que se produzcan en el pafs o que se importen¡ --

imponer racionamientos, con la intervenci6n oficial que sea necesa

ria¡ establecer prioridades en el rengl6n de las demandas por razo

nes de inter~s social (articulo SJ. 

Igualmente está autorizado a fin de disponer el uso que se les. 

debe dar a las mercancías sujetas en esta Ley, y disponer como ha -

de realizarse la distribución a fin de evitar intermediaciones ---

(artículos 6 y 7); decidir sobre los artículos que preferentemente

han de producirse en las fábricas (articulo 8); in~oner restriccio

nes a la importación o exoortac16n, cuando así lo requieran las con 

diciones de la econom!a nacional (articulo 9). 



Los productores que realicen la exportaci6n de materias primas, 

o art!culos manufac~urados, estarán obligados (art[culo 10) a satis

facer primeramente las demandas del consumo nacional, antes de efec

tuar exportaciones, no pudiendo ser el precio más elevado para el -

interior que para el exterior del país. 

El art!culo 13 de la r.cy, contiene las sanciones administrati

vas a que se pueden ser acreedores los sujetos do la misma; y que -

va de multa de $100.00 a $20,000.00 hasta un arresto por 36 horas. 

Por medio de esta Ley, el Estado ha Pretendido pugnar por una

mejor distribuci6n de la riqueza, situación eme motiv6 la interven

ción del mismo en áreas econ6micas y esto lo hace por medio de ins

trumentos legales preestableci1los, autorizando y respetando las --

garant!as de los particulares n fin de no romtJer el Estado de Dere

cho que vive el oa!s. 

La Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econ6-

mica, traj6 consigo una fuerte oln de protestas por el sector indu! 

tria! nacional, quienes la atacaron inclusive de inconstitucional,

araumentándose en el artículo 28 constitucional y al contener la -

citada ley el control de precios, se elimina la libre concurrencia, 

Por su parte el maestro Mart!nez Baez señal6, dentro de la 

exposici6n de motivos de la ley, que esta se fundaba en los artícu

los 2 7 y 7 3 fracci6n X constitucionales, el o rimero en lo tocante a 

que "el Estado tendrá en todo momento el derecho de imponer a la ~

propiedad privada las modalidades que sean necesarias para el bien

del interés pQblico" y el segundo en cuanto que "El Congreso de la

Uni6n estar~ facultado para legislar en materia de comercio", pero

aqu! quedan fuera las actividades industriales oor lo cual no cubre 

la totalidad de facultades otorgadas oor la Ley. 

Esta ley dada en el año de 1951, no ha sido ejercida en su to

talidad, aunque si parcialmente como en Jo relativo a las prohibi-

=iones de exportación de fertilizantes 1 pero en general ha sido un-



fin de 

sabilidad en su tarea. 

E) CODIGO ADUANERO DE LOS ESTAIXlS UNIDOS MEXICANOS. 

La modificación de las cuota!i ar,1nceLuius, con la rapidez 

aue se requer!a por la política económica del pala, estaba siendo -

-frenada por un impedimento constitucional, pero al eubsanar esto -

mediante la reforma del articulo 49 y la adici6n del segundo párra

fo del articulo 131 constitucionales, permitió que en el afio de 

1951, se expidieae una nueva leqislaci6n aduanera con el nombre de

C6digo Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, el cual aun con -

muchas reformas sigue vigente actualmente. 

Este Código consta de 727 art!culo divididos en 19 t!tulos y -

que regulan el total de las actividades aduaneras en el país, ins-

trucciones a las aduanas, in trucc iones a a gen tes .-1cli.k111alos y un sin

ndmero de disposiciones meramente administrativas. 

La complejidad y tAcnica que tuvo el C6diqo Aduanero, obligó a 

los legisladores a realizar ciento veintiocho modelos diferentes de 

formas oficiales que deberían utilizarse en los diferentes trámites 

aduaneros. 

Como puede desprenderse del análisis del ordenamiento que nos

ocupa en este rcnql6n, en este se dan bases generales de la materia, 

y de una manera más o menos completa las normas fundamentales para

el funcionamiento de las oficinas aduaneras, aGn cuando dentro del

mismo C6digo existen cuestiones de mero trámite que dificultan en

alto grado su estudio, sobre todo a personas sin la diaria obliga-

ci6n de aplicarlo. Esto de debi6 principalmente, a <iue las perao-

nas que lo elaboraron, fueron costumbristas que no siguieron - • --

la tradicional forma de organización de nuestras leyes, es decir -

a una Lev Ordinaria su respectivo Reglamento a fin de su exacta ob

servancia, sino qqe los juicieron se conretaron a fundir en la ley-



' o •• 

esta c1iosti6n t1U(l'retonodáron e~ au 

ci6n de motivos. 

Dado lo anterior, el C6r:liqo no se jcran¡ui z6 debi.damentc on -

cuanto a la importancia de las normas, pues en el encontramoH como

cite anteriormente disposic:1ones fundamentales y norm;1s reglamenta

rias junto¡¡ disposiciones que parecer Her milterias de una simple -

circular para empleados y aGn algunas menos importantes. 

Pese a lo anterior, v aún con sus fallas, nuestro C6díoo Adua

nero no es un ordenamiento JUrídico malo, desde su punto de vista -

Práctico v la mejor prueba de ello ee que tiene más de un cuarto -

de siglo de regular la materia aduanera, la cual por esencia es una 

materia cambiante. 

En MAxico, como en casi todos los paises en v!as de desarrollo 

su legislaci6n aduanera es muy abundante, es auizá el mayor volQmcn 

de normas en derrredor de una sola actividad del Poder EJecutivo. -

Dentro de nuestra legi slaci6n aduanera encontramos adcmlls de leyes 

eminentemente fiscales como lo son el C6dígo Fiscal, las Leyes del

Impuesto General de Im¡.1urtaci6n y Exportación, de Aquardiünte, de -

Cerillos y Fósforos, d<:l Petróleo, Miner!a, C<•rveza, etc., leyes de 

carácter estrictamentr aduanero como lo es la Reglamentaría del Ar

t!culo 131 Constitucional Segundo Párrafo, la del Registro Federal

de Autom6viles, la del Conse10 para la Protecc11',n del Comercio Exte 

rior de MAxico, ln de Industrias Nuevas y Necesarias, el propio C6-

digo Aduanero, etc., leyes de aplicación general como el Código Ci

vil y de Procedimie:;tüs Civiles, el C6di(JO !'en;1l y de Procedimi12n-

tos Penales, etc., le·/ei; t:s¡;ec!f1ca1> de otras materi11s como la Ley

de Pesca, la de Comercio y Navcaaci6n, el Código sanitario, la Ley

de Sanidad Fit<Jpecuariil, ld General de Pobl,1ci6n, et.e., adern:is de -

fistas leyes de un elevado ranao desde el uunto de vista legislativo 

(y que son m5s de 50) las cuales las aduanas han de tener en cuenta 



para su cotidiana ap.licaci6n, existen igualmente mtls do !lenonta Re

glamentos que se han de aplicar con roqularidad, ordenamientos quo

contienen situaciones tan importantes como la de Protección v Con-

servaci6n de Monumentos Arqueol6oicos, el de Servicio de SJnidad -

Internacional en los !1eropuertos, 1~1 dr~ S;¡nJdnd f'itopecuari.a, etc.

A esto habrfi todJvfa <lUe ac¡regai·, el sin fin dr.• diRposi cíones leua

les de otro tipo tal0s como decrt'los, cJ.rcularr>s, oficios, telex, -

etc., que el E1ecutivo gira a lJs aduanas en la interpretación de -

acuerdos internacionales, Prohibiciones, restricciones, derechos a

pagar como lo es el caso de los derechos marltimos y portuarios, 

etc. 

En M~xico es tal la profusi6n de estas disposiciones, que tan

to particulares como funcionarios pGblicos, dependen prácticamente

para quiarse dentro de estas, de editoriales cuvo negocio consiste

en analizar las disposiciones que vayan surgiendo, valorarlas, e -

in~luirlas dentro de sus colecciones de hojas sustituibleu, sin las 

cuales difícilmente se podría desenvolver la persona dentro del 

medio, 

F') LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE JMPOR'l'ACION. 

Las tarifas de Impuestos contenidas en las Leyes Generales 

de Importaci6n y Exportación, mejor conocidas en el mundo comercial 

como "Aranceles de Aduanae" dende hace muchos afias, son las dispos~ 

ciones mediante las cuales el funcionario pGblico denominado "vis-

ta" identifica a las merc<.lr;c!as que se presentan ,1 las aduanas y no 

son m~s que qrandes listas en las oue se anotan loo impuestos que -

corresponde pagar por la íntroducc16n o extracción del µafs de tal

o cual producto; eventualmente (como lo hace M6xico en cumplimiento 

al articulo 2o. del C~'.ligo Adu,rnero), se incluye en e5tas iyualmen

te las restricciones y µrohibici0nes asf comu 0tros requisitos a -

que se SUJeta la importdci6n 6 exportación de mercancías. 

Como se comprenderá, una simple lista de productos por orden -

alfab~tico convertir!a al ar,rncel en inopP.r<Jntt•, pul~& iwr!a incapaz 



de contener la "unívorsalídad de productos", sobre todo los manufac

turados suceptiblcs do comercio, Esto ha originado que desde hace -

varios ahos, se trate de racionaliz3r la estructura de las tarifas -

de mane rn que en <' 11.1~• :•e t<:>nqa cabi d.i a la universa lid ad de mercan -

cías y haga posible el a1orcicio racional del comercio exterior, --

basándose en las ostadít;ticas de cacl.1 paf:;, que se produzcan en un -

mismo len9ua1e, en una nomenclatura común, íyual a todos los países. 

Dada esta tendencia, en el a~o de 1960 en Bélgica se creó un -

sistema internacional para clasificar las mercancías que so conoce

como "Nomenclatura !1rancelaria de Brur.elas" (Nl\B}. El Si st.ema Nl\D 

no se basa en el nombre ele las mcrcancL:w, sino en su orígcn, en su 

naturaleza su composici6n, su utilizaci!'.in, !1U gr.ido do elaboración; 

va de lo más comple JO, de 1 o menos a 1 o más e laborado, de los anima 

les vivos a las obras de arte. La funcionalidad de este sistema, -

estriba en que proporciona un e::;uuema o estructuru general y unas 

cuantas reglas cscncioles con ob1eto de controlar los niveles impo

sitivos y adoptilr un sistema a las peculiaridacles de cada pol!tica

aduanera en cada sistema económico. 

Su estructura general consiste en veintiGn secciones que se -

agrupan en el universo de mercancías y que s6lo tienen un valor --

indicativo de lo aue agrupan, estas secciones se dividen a su vez -

en capftulos que forman ya parte do la codificación y están numera

dos del 01 al 99, siguiendo un orden creciente do complejidad y el~ 

boración. estos capitulo& a ou vez se dividen en partidas (mil no

venta y siete en total) las cuales siguen el método de lo mis senci 

llo a lo más complejo. 

La estructura anterior se ve completada con cinco reglas gene

rales y con notas legales de secci6n o capitulo que constan en el -

texto de la tarifa junto a las secciones y capf tulos ouo sirven Pa

ra aclarar el texto de cada cpfgrafe. 

Las notas mq,licutiv.is son un verdadero "comprendio enciclop6d_!. 

co como nos dice el Lic. Enriqm' Loera "Es un compendio enciclop~d.!.. 

co de mercancías que o¡wr¿rn a nivel de partida y en ellas oe des--



:cribe roro en una enciclop6dia cada mercand a'' 

sistema original internacional NAB. 

Cuando M6xico adopt6 este sistema para BU tarifa de ímportaci6n 

le agreg6 al mismo, n njvel nacional la& subpartidas y Las fraccio-

nes arancelarias, así corno algunas rcqlas complementaría!:'.. de lils --

generales y notas nacionales que operan como notas legales i.1 nivel -

de secciones y de capítulos. Tanto las subpartídas como en l<lB fra~ 

ciones arancelarias se sigui6 a su vez el procedimiento de ir de lo

m!s simple a lo más complejo, de lo más cspec!fico a lo más generico, 

En el afio de 1965 para mejor comprensi6n del sistema, la Secretarfa

de Hacienda y Crédito PGblico, insert6 an al "Diario Oficial" de la 

Federaci6n el diagrama que reproduzco a continuaci6n: 
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"otra característica de.nuestra Tarl[n de 1mpartnci6n, es ol 

sistema de "Precios Oficiales" o cada r~oducto, oobra el cual na 

calcular5 el impul~sto Ml-v<1lonm, siemprt' y cu.indo cntu St:h) superi

or a el valor comercial e ''valor L1ctur:1" _¡,~ 1.1 mii;ma. Estos pro-

c.i.os han dado como rN•lll tado la poHihi J 1.d.1d ,, import.:i<lore:i de rc•a-

lizar evasionPs fis~,·\lt~s, d,1do qu1.~ el ¡ ... 1f~1:'J(J ofíclnl es, qcrlt~ralr..c0._ 

te bajo ':/ lh" rcpresent,1 L'l nivel lntern.1ci.nnil1 do:? la mercancía¡ el

importador podrS rneditmte l.1 prr.•fient.1ci6n de factun1 con valor ---

menor al raal, pagar un impuesto rn:is b<l)O al que le corn•:>pnn<lería, 

supuesto que de llec¡ar a c:onfiqur,1rr.e su¡,c.'nddil li1 comísitin de la -

infracción de contrabando senún lo din1,onc el ,1rtículo 570 del C6cli 

Aduanaro. F.sto ha rc¡iresentiitlo una n.inqrf.:1 c<ms1d(~r-.1hle p,-ira nue -

el fisco, el cual :ie ha preocup,1c10 por 1d problema, mismo qu~! pat-

ses como Venezuela y !1rgcntina lrnn eliminado nupri m1endo la dqi.dcz 

de los Precios ofici.1lPs, sustituyr!ndoles por los precios actuilles

de mercancías dado:; a conocer al vista, por nwtlio de com¡,utadoras.

México actualmr:nte, sr: encucntril en r·roblem,u1 p;a·i.l poder ,1doptar -

este siatcr.ia, sín embilr<JO, fH? encuentra ¡1rcpi1t'ando dentro de la Es

cuela Nacional de Capacl taci6n Aduan¡;>ra de L1 Secretaria de llacien-

- da y Cr6dito Público, "T6cnicos en Valordcíón Comercial", lo!l cua-

les podrán solventar en cierto grado el mencionado ~roblcma. 

Dada la facultad otorqada al eJ0cuti vo, por tnüdio del artl:culo 

131, segundo párrafo, esta tarifa es cont!nuamente adicionada con -

fracciones arancelarias, se elimin;:in, se lrJS cambiil el 11rccí.o ofi-

cial, etc., cuestión que deber~ tenerse en cuenta por los importado

res a fin de tener en cuenta la exacta aplicación de esta ley fis·

cal. 

G) LE'i DEL 1M.PUES'l'O GENhHAL DE EXPOll.'fl\CION. LA COMISION NA

CIONAL DE CH1TERIO AHANCELld<lO. 

México no siquio para su tan fa de exportación el sistema

Nl>.B, sino que cont1nu6 r;un el sistema cucr implantado segt1n el de-

creto de 27 de septiembre de 1957 y que de conformidad con su art!

culo lo. transitorio, ~ntr6 on vigor el día lo. de enero do 1958. 



¡=:¡ an tariormon te cita do de ere to, facult6 al Eje cu ti vo par,1 re-

forniar todo o on parte 11 cst,1 tarifa y las roqlas de aplicac.16n_ y -

estructura, as! como para expedir el índice o vocahuL1rio de la· ta-

rifa (articulo 2o. transitorio). 

Se incluyer6n dentro da Ja tarifa, doe reglne para su aplica--

ci6n. La reql.a No.les la denominada "Entructura de la Tarifa" y

contiene los siquientes puntos: nomenclatura, clases, r6gimen de la

nomenclatura, impuesto, valor do las mercancías, precio oficial, --

abreviaturas, r~gimcn de clasificaci6n, desglose de mercancías, fue~ 

za legal de las expresiones "de todas clases" y "de cualquier clase" 

y notas explicativas. 

La regla No. 2 so titula "Aplicaci6n de la Tarifa" y contiene -

las siguientes partes: peso neto, legal y bruto, envases, prefiios -

antepuestos en las denominaciones de salas y productos qufmicos, --

efectos gravados con limite de peso o compensaci6n, efectos qravados 

por la materia que estan compuestos, mercanc!as empacadas en un mis

mo bulto, estructuras de m§quinas, aparatos e instrumentos y vehícu

los y sus uarteH sueltas, indentificaci6n de las mercanc!as, y efec

tos desarmados. 

Debido la gran incertidumbre qua este par de tarifas traj6 con

sigo, en espacial entre los particulares, por <1cuerdo d1~l C. Secret!!_ 

ria de Hacienda y Cr6dito PQblico, de focha do 20 de diciembre de --

1965, publicado en Diario Oficial de la Federaci6n de 5 de enero de-

1966, se cre6 la comisi6n Nacional de Crl terio 1'\rancelario. 

En este acuerdo se dice, qua de conformidad con la política en

materia arancelaria que habla venido siguiendo Id Secretarla de Uaci 

enda y CrAdito Público y que en atención a lou probl~mas que se han

presentado en lo tocante a resolución de controversias arancelarias, 

principalmente porgue hasta la fecha no se hab[an estublecido crite

rios uniformes y definitivos de clasif icaci6n dotados de carScter -

dinámico neces.:irio, s1~ ,1cord6 crear la ''Comisión Nacion;;l de Criterio 



Arancelario". Se diJO que esta medida acogía 

des expresadas por importantes sectores de la Inici<ltiva Privada 

que manifestó el deseo de participar activamente en el estudio y -

dictlmen de las controversias. 

La Comisi6n que se creó, bajo las normas establecidas en el -

acuerdo de refcrcnci.a, se reune uara el estudio de Provectos de Re

soluci6nes de actas de controversias arancelarias de las que está -

facultada para conocer la Dirccci6n General de Aduanas a trav6s de

Departamento Pericial Calificador, con el fin de que, con las modi

ficacionei; recomendadas o con la aprobación de esta Comisión, sean

resueltas por esa dependencia, d~ndoles la fuerza leqal que repre-

sente un marco adecuado y preciso para Jan operaciones de imcorta-

ci6n v que se pueda disponer de diuposiciones claras, eliminando -

interpretaciones con[usan 6 err6neas. 

Las reglas para la oraanizaci6n y funcionamiento de la Comi--

si6n v funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Criterio Arancera~

.rio fueron las siguientes: 

l.- La Com1si6n se integra por las siguientes personas: 

Un representante del c. Director General de Aduanas; 

Un representante del Departamento Pericial Calificador; 

Dos representantes de la Dirección General de Estudios 

Hacendarios, de la Secretarla de Hacienda y Cr6d1to P~ 

blico (actualmente: Direcci6n de Negociaciones Comer-

ciales Internacionales, de la Secretarla de Comercio), 

Dos represen tan tes de la Cor1 féde r ací 6n de Gímara.s Naci~ 

nales de comercio y sus suplentes. 

Los representantes del sector privado durarán en su encargo un 

afio pro~rogable por una sola vez y por igual tiempo. Esta Comisi6n, 

asimismo, se le facultó ¡)ara recibir asesoramiento de peritos que -

que darán su opini6n previo exárnen del asunto aue se crea conveni-

cnte consultar. 



El reoresentante del c. Director General de Aduanas, tiene el -
carácter de Presidente de la Comisi6n, ol secretario es uno de los -

miembros de la Comi si6n, y o l cual será nombi;ado en forma rota ti va -

cada treinta dfas. 

La Comisi6n tiene funciones de 6rgano mixto consultor y estudia 
los Proyectos de Rosoluci6n de actas de controversias arancelarias,

presentadas por el Departamento Pericial Calificador de la Oirecci6n 
General de l'duanas, en los siguientes casos: 

A.- De Oficio. Cuando el monto de la diferencia a cargo del 

interesado sea superior a veinticinco mil pesos1 

B. - Cuando lo ordene el Director o Subdirector del ramo1 y, 

c.- Cuando lo solicite el Departamento Pericial Calificador. 

En once puntos más de este acuerdo, se complementan las normas 

de funcionamiento de esta Comisión, ciue sin lug1\r a dudas, ha rend!_ 

do hasta la fecha, magn!ficos resultados en la 1nterpretnc16n de -

las tarifas .aduaneras.· 



ORGl\NISMOS Nl\ClONALES QUE INTE:RVIENEN ÉN 

EL COMERCIO EXTERIOR, 

SECJIBTARil\S DE ESTAOO Hf.I.flCIONi\DAS CON EL COMERCIO EXTERIOR. 

El e1ercicio de la política del comercio exterior, como ol -

de la pol!tica econ6mica en general del pa!s, es una <1tribuciln del -

Poder Ejecutivo como ya se anotó y este .la ejerce a trav6e de princi

palmente Secretarras de Estado y de Algunos nrganiamos deacentraliza

dos. 

Las Secretarías de Estada que regulan el comercio exterior, son

la Secretaría de Comerció , la de Hacienda y Crédito POblico y la de

Relaciones Exteriores, de acuerdo con la divisi6n de funciones que -

establece la Ley Orgánica de la Administraci6n POblica Federal que -

vino a abogar la Lev de Secretarías y Departamento de Est,1do anterior. 

a) §ECBEIARll\ DE COMERCIO_.. - Dentro de 1 a Reforma Mm in i stra ti

va que registró el cambio de r6qimen politice del pa!s, una de las -

dependencias que sufrió más ca~Jios fu6 la anteriormente denomlnada -

Secretaría de Industria y Comercio, convertida actualmente en Secreta 

ría de Comercio, y las funciones ind\rntriales, pasaron a ser regula-

das poz: la Secretar!a del Patrimonio v Fomento Industrial. 

Dentro de los cambios rcgu;trados en la estructura administrati

va de la Secretaría, las tareas yue venía desempefiando en el rengl6n

de Pesca al través de una subsecretaría, pas6 a convertirse en Depar

tamento autónomo Administrativo v quedó la Secretarla de Comercio --

encargada en exclusiva de la ¡x)lftic;1 propia de 1 ramo. 

En su nuevo disefio, la Secretarla se apoya en el trabajo de 

tres subsecretarías: la de Comercio Interior, la de Comercio Exterior 

y la de Planeaci6n Comercial. 



Corresponde a esta Secretar!n en materia de comércio 
y de acuerdo a lo consagrado por el artículo 3·l de la Ley 

de la Adrninis traci6n Ptibli ca Federal, los siguientes as un tos: 

1.- Fomentar y conducir las políticas generales de. comer.cío ... 

. del pa!s: 

2.- Intervenir en la distribuci6n 

la econom!a oeneral del pa!~1 

3.- Fomentar el comercio exterior del pa!s1 

4.- Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar --
los precios oficiales, escuchando la opini6n de la Secre-

tar!a de Hacienda y Crlldito Pllblico; estudiar y deterrninat 
las restriccioneo para los artículos de importac16n y ex~

portaci6n y participar con la mencionada Secretaría en la

fijaci6n de los criterios generales para el establecimien
to de los estímulos al comercio exterior; 

S.- Estudiar, proponer v determinar, escuchando la opini6n de
la Secretar!a de Hacienda y Crlíd1to Ptíh11 co, loa estímulos 

fiscales necesarios para el fomento de las exportaciones y 
participar en el estudio y propocisi6n de los subsidios a 

las importaciones; 

6.- Intervenir en las ventas cuando los productores nacionales 

las hagan directamente a compradores radicados en el ex--

tranjero: 

7.- Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas 

das necesarias para la actividad comercial: y, 

a.- Oraanizar y patrocinar exposiciones, ferias y congrciso~ ~e 

de carácter comercial. 



Las facultades otorqadae a esta Secretaría dentro de la fracci6n 

V del artículo 34 de la Lev Orgánica de la Administración POblica --

Federal, que se refiere a : "estudiar proponer y determinar escucha~ 

do la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crl!dito PQblico, los --

aranceles de comercio, precios oficiales, etc., las ejercía la Secre

taría de Hacienda v cn~dito Pt1blico a travl!s, de la Dirección General 

de Promoci6n y Asuntos Internacionales, la cu;\l pasó a formar parte -

de la Secre tarl'. a de Come re io con e 1 nombre de Dirección de Negoci aci~ 

nes Comerciales Internacionales, la cual junto con las Direcciones de 

Comercio Exterior y Estadística, entre otras, forman la base de la 

Subsecretaría de Comercio Exterior. 

La Dirección de Comercio Exterior, tiene en su encargo la aplic~ 

ción de la pol!:ica comercial del pa!s1 estudiar y determinar sobre -

los tratados comerciales q~e celebre Ml!xico con otros pa!ses1 aplicar 

las restricciones y controles que se dicten para los artículos que 

son obieto de comercio internacional; vigilar el funcionamiento de 

dichos controles; otorgar o negar loe permisos de importación y expo! 

taci6n de mercancías. A su vez, la func16n principal de la Direcc16n 

de Estadística es la elaboración de datos y estad!sticas peri6dicas -

del pa!s, entre las que se encuentran las del comercio exterior. 

Por acuerdo del Poder Legislativo, algunas otras Secretarías --

intervienen en el otorgamiento de permisos, cuando el mismo se refie

ra a mercancías que por su contenido, importancia o procedencia ten-

gan que ver oon las mismas. Por ejemplo, la Secretaría del Patrimo-

nio y Fomento Industrial si son mercancías destinadas a la Industria, 

o si son parte del patrimonio nacional¡ la de Salubridad y Asistencia 

si son productos alimenticios y bebidas; la de Agricultura y Recursos 

HidraQlicos si son mercancías agrícolas, etc. 



b) SECRETARIA DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO. - Corresponde a -

esta Secretar!a, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 31 de

la Ley Orgánica de la Administraci6n PQblica Federal, en materia de

comercio exterior, los siguienteo asuntos: 

l. - Estudiar y formular los proyectos de leyes y di spos icioncs 

que establecen los impuestos a la exportación e importaci6n y mate-

rías conexas; 

2.- Cobrar los impuestos, derechos, productos 

tos federales en los términos de dichas leyes; 

3,- Dirigir los servicios aduanalcs y .de 

4,- -- Intervenir en todas las operaciones en 

cr~dito pdblico1 y, 

- s,;;.- Dirigir la pol!tica crediticiá y monetuia d~l pa!s. 

Dentro de sus órganos mtis irrr.ortantatcnte ligados al comercio e~ 

terior, se encuentran la Subsecretar!a de Inspecci6n Fiscal la cual

cuenta con cinco Direcciones, una de especial preponderancia en esta 

materia es: la Dirección General de Aduanas. 

Todos los pa!ses cuentan con esta institución, la Aduana que se 

ha tornado en .imprescindible a fin de proteqer v regular el comercio 

exterior de los mismoa. Laa aduanas no son tan sólo las oficinas -

recaudadoras de impuestos aplicables a las internaciones o sustrae-

cienes de mercanc!as del pafs, como piensa la población en general.

El Lic. Enrique Loera nos señala esto dicirmdo: "A(Ín siendo la fun

ción fiscal la principal de la Aduana, esta no es la Qnica, desarro

lla otras quizfis tan importantes como la citada v que seqdn veremos

son: 



2,- Funci6n 

prohibiciones; 

J.- Función Social de las 
nes1 y, 

4;• Otras fUnciones de la Aduana: 1A vigilancia . 

• Funci6n Fiscal de las Aduanas: si bien es cierto que la 
recaudadora de las Aduanas no es la Onica, cabe señalar 

m!s importante y la que les di6 orfgen a las mismas. 

La aparici6n de las Aduanas la debemos situar a::rironit(]flte con 
el del Estado. Al amurallar sus límite& lau Ciudades-Estado, se 

observó que gravar la entrada y sall.da de su territorio no era tan 

s6lo 1usto, sino una importante fuente de ingresos Para el mismo. 

Nace as! el impuesto aduanero cuyo más remoto or!gen se puede 
car en el impuesto denominado "portorium", que se recaudaba en el -

Imperio Romano. 

Con el transcurso del tiempo, los Estados se han preocupado por 

legislar abundantemente en materia aduanera, a fin de lograr la más

rápida recaudaci6n del impuesto o no cobrarlo, seqdn convenga a la -

colectividad por la entrada o salida de mercancías del p<'.l!s. 

A este tipo de disposiciones ouc contiene la forma de pag6 y -

los impuestos mismos se les ha denominado tradicionalmente "arance:-

les de comercio". Una de las primeras tarifas Aduaneras que ex1sti6, 

fué la española con la constitución del almofarijazqo, que tuvo ---

viqencia en la Nueva España igualmente. 

Es competencia de las. aduanas el aplicar los aranceles, tasar -

(12) Enrique Loera, Jorge Lic. "Manual de Introducción a la Legisla 
ci6n Aduanera". Instituto Mexicano de Estudios Fiscales, ---= 
México, 1972. 



las ~ercanc!as,· cobrar el imnuesto procedente y 
impuestos a oficinas superiores, en México a la Tesorer!a de la f'ed~ 
raC:i6n. 

Actualmente no es considerado el arancel s6lo un ordenamiento -

fiscal, sino también medio económico ya que dentro de este, el Esta

do requla una serie de medidas netamente económicas, como son las -

sujeciones a permisos prvios de importación o exportación, los ~---

impuestos mismos que consigna el arancel tienen un aspecto econ6mico 

para el Estado, aan siendo el arancel una institución fiscal, funda

mentalmente. 

Funci6n Econ6mica de las Aduanas: Al percatarse el Estado de -

la necesidad de desarrollar su industria, comercio, agricultura ---

internas y a fin de mejorar las condiciones de vida de su poblaci6n

en aumento, al notar que ciertos renglones do las actividades cita-

das están, siendo perjudicadas por inoportunas e innecesarias impor

taciones, decide atender a su sistema económico en relación con el -

comercio exteri~r, sacrifica por ello su inter~o fiscal a fin de pr~ 

teger el económico de un sector de la poblaci6n. As!, hay casos en

que el Estado no está interesado en cobrar el impuesto, sino más 

bien en impedir la entrada al país, o salida del mismo, de mercan--

c!as que de realizarlo per1udicarían al sistema econ6mico, ya sea -

prohibiéndolo definitivamente, o controlando la entrada v salida 

mediante un sistema de licencias o permisos previos¡ se hilblar!I 

entonces de prohibiciones o restricciones seqún el caso. 

Cuando la entrada o salida del pa!e de mercancías causa un daño 

grave a la econom!a del pa!s, se decretarán las prohibiciones, o sea 

la orden de no permitir, ni con el pagó de impuestos, ni bajo ningan 

permiso, la entrada o salida de las merc~ncías determinadas, tal es

el caso de los metales preciosos o estrat~gicos, oro en moneda, de~ 

fertilizantes agrícolas en últimas fechas, etc. 



la predominancia del intcr6s econ6mico 

claro todav1a, cuando una lev otorga axcn--

ci6n de impuestos rl la importación de máquinas para instalar indus

trias "Nuevas y Necesarias", o cuando resuelve la devolución do 

de irnuuestos a quio'.'n exporte productos rnanuL1cturados (CEDI). 

Puede inclu1rse en este renglón, la pcrsecuct6n que realizan -

las autoridades aduanales de rnercanc!as que han entrado eludiendo -

restrucciones o nrohibiciones y las decomlsa e impide su libre 

circulación en el mercado interno, aqu! estd desarrollando una acti 

vidad exclusivamente protectora del comercio e industria interiores, 

funcionando en beneficio del plan econ6mtco nacional. 

Funci6n Social d~ las Aduanas: otra de las funciones de la --

aduana es la que r~aliza al sacrificar el Estado su inter6s fiscal

v aGn el asnecto económico en beneficio de la comunidad al abrir -

sus puertas a la entrada o salida de mercanclas baio el r6gimen de

franqu1cias 6 exenciones. 

Cuando se permite la introducción en franquicia del equpaje -

de personas o ~l mensaJe de casa de repatriados o que viv!an en --

zonas o perímetros libres, estA cumpliendo la aduana con una fun--

ci6n eminentemente social; igualmente cuando las autoridades adua

nales distribuyendo las mercancías secuestradas (siendo ropa, ali-

montos o mercancías de fácil descomposición o en caso de desastre -

nacional) entre meneatereosos o instituciones de beneficiencia o -

funcionarios y empleados federales de Hacienda. 

Otra institución de beneficio social que regulan igualmente las 

autoridades aduana les, son las 1 lamadas "Zonas y Perímetros Libres", 

las oue sin ser regiones extra-aduanales, si son territorios donde -

se implanta un r~gimen aduanal especial, mucho menos severo que el -

régimen general o del "resto del pa!s" donde además, se puede impor

tar mercanc1as, goneralmcnte sin el par¡o de impuestos o sin la 



sujeci6n a restricciones o prohibiciones. Son reg[menos leaales que 

se establecen sobre un territorio poco favorecido como el de Baja ~

California, o poco comunicado como el de Quintana Hao, a fln <le pro

teger su gradual desarrollo, para favorecer la emigración a dichos -

territorios, redistribuir la población del pals. Aún cuando esta -

figura tiene su fin econ6mica, en el fondo se trata de una Eunci6n -

social. 

O~ras funciones: la vigilancia. Junto a las dem~s [unciones 

antes citadas, las aduanas son utilizadas para cualquier funci6n rela 

cionada con el cruce de personas y mercancías Por las f rontcras 

terrestres, o con el arribo de ambas o su salida por los aeropuertos 

o puertos marítimos. Por lo anterior, las aduanas disponen de cuer

pos armados, militarizados, que no sólo vigilan el cumnlimiento de -

las leyes aduanales, sino el de un sinnúmero de normas de muy diver

sa naturaleza, principlamonte migratorio y de salubridod pública, de 

protección a la flora y la fauna y aQn, eventualmente para actuar en 

casos de qucrra, calamidad pQblica o de epidemias; se podr!a hablar 

entonces de una función de vigilancia de la seguridad pclblica nacio

nal, no menos importante a las anteriores. 

El teórico argentino Rafael Biesca, agrega como un¡¡ funci6n pr~ 

pia de la aduana "la que realiza al impedir la admisión en territo-

rio nacional de croductos empaquetados en puertos de clarados infec

tados o que hayan tocado esos puertos" (13). 

Esta, que vendría a ser una función de higiene pclblica, pensa-~ 

mos se encontraría contenida dentro de la función de vigilancia ante 

citada. 

e) S&CBETARIA DE BELbCIONES EXTErm - Con apoyo a lo regu- . 

lado por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pcl-

blica Federal, esta Secretaría, en materia de comercio exterior, 

interviene en los siguientes asuntos: 

(13) Biesca, Rafael. "DC!recho Financiero Argentino", Ed. Buenos 
Aires. 1967. 



2.- Dirigir el servicio Exterior en sus aspectos Diplom~tico -

y Consular, en los términos do la Ley del Serv.í.cio Exterior Mexicano; 

3,- Cobrar los derechos consulares y otros impu<?atos; 

4.- Intervenir en lo relativo a comisiones, o:xigrcsoo, confere!! 

cias v exposiciones internacionales y particioar en los organinmos e 

institutos internacionales de que dl Gobierno Federal forma parte. 

En relación a las atribuciones fijadas por la Ley de Secretarl

as y Departamento de Estado, a esta Secrotar!a le fueron suprimidas

las siguientes funciones: auxiliar a la Secretada de Tur!srno en -

la promoción del mismo y recabar en el extranjero las informaciones

t~cn1cas y económicas aue sean de utilidad cara la producción agr!c~ 

la e industrial del p¿¡fs y le permit¿¡n concurrir mejor a las labores 

de cooperaci6n, intercambio v comerc.i.o internaciunillcs; promover, -

conjuntamente con la Secretarfa de Induntria y Comercio, el comercio 

exterior del pa!s y difundir en el exterior loe datos convenientes -

sobre la cultura, agricultura e industrias nacionales {artículo 3 -

fracciones 11, III y IV de la Ley de Secretartas y Departamento de -

Estado). 

Una de las funciones principales que desarrolla la Secretar!a -

de Relaciones Exteriores en relación al comercio inremilcicnal,, e_s el 

manejo del Servicio Consular, el cual con una historia anterior a la 

diplom.§tica, aporta una muy inHJortante auxilio al fomento comercial

exterior del ca!s. Tan as! es, que su actividad se encuentra cuida

dosamente regulada por el Derecho Internacional PQbl1co mediante la

Convención de Viena de 1963, incluyendo en la misma las garantías, -

inmunidades y funciones de 6stc. 

El articulo 5 de la citada Convenci6n, regula las actividades -

y au·.: deben ser: 



Pr~teger eh el Estado receptor 

que lo acredita v a sus connacionales; 

· 2.- Fomentar las relaciones culturales , científicas, 

les, etc., entre los países acreditante y receptor: 

J,- Informarse de una maner;i lícita de las condic.ion.es 

les, comerciales y tácnicas del Estado acreditado: 

4.- Extender pasaportes y visas nacionales del país 

acredite: 

5. - Realizar labores de auxilio a sus 

6.• 

sucesi6ri1 

B.- Representar a sus connacionales en el tribunal extranjero. 

En contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con -

el proo6sito de lograr un mejor orqanizaci6n del comercio exterior.

funciona el Consejo Superior Ejecutivo de Comercio Exterior, el cual 

tiene entre sus funciones: coordinar la acción de los sectores ofi-

ciales con las iniciativa privada para el desarrollo del comercio 

exterior; estudiar en sus m6lt1ples aspectos el comercio exterior 

de Mllxico; promover la reali zaci6n de Convl:nios o Tratados comercia

les y Vigilar el curso de la política comercial del pa!s para coady~ 

var a su mejor aclicaci6n. Está integrado este conse)0 por represe~ 

tan tes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de .,---



Comercio, Secretar!a de Uacianda Y Cr6dfto P0b11co, Secretaría de Com~ 
nicaciones y Transportes, SecrPtJrÍd de Patrimonio y Fomento Industri

al, Secretaría de Aqricultur1 y Recursos Hidr~ulicos, Sccretar[a da -

Marina, Dance de ~éxico S.A., Dance Nacional de Comercio Exterior --

S.A. 1 Confederaci6n de Cámaras Nacionales de Comercio y ln Asoc1aci6n

Nacional de Importadores v Exportadores de la RepObllca Mexicana, 

B) ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

á) BANCO DE MEXICO, S.A. Entre sus 

de comercio exterior tiene, se encuentran las 

1.- Reqular la emísi6n y 

sobre el exterior; 

-2, - Formar y manejar las 

tos anteriores; 

3.- Actuar como agente financiero del Gobierno Federal en las 

operaciones de crédito externo o interno y en la emis16n y atenci6n de 

empréstitos públicos; 

4.- Participar en representaci6n del Gobierno y con la garantía~~ 

del mismo, en el F'ondo Monetario Internacional y en el Banco Interna-

cional de Reconstrucci6n y Fomento; y, 

5.- Elaborar y públicar el estado mensual de la balanza comer-~

cial v de pagos del pa!s. 

Las cifras que el Banco de México ha aportado en los años de 1969 

a 1975 relacionadas con la Balanza de Pagos de México son las siguien

tes: 



Bf\LANU1 DE PAGOS [)E MEXICO. 

I. BAUINZA m MEl~CIJ\S 
Y SERVICIOS. -472, 7 
A. EXroRrl>Cla-1 tE r-t·:R 

-9oe.a -703.l -1&1.s -1115.4 -2ssa.1· -3643~4 

CA!dJíS Y SERV. 2976.1 3147. 7 3192.9 3800.6 4828.4 
B. IMPORTN.:I(l': m MER 

CN~CIJ\S Y SE!N. 3448.B 40S6.S 3895.9 4562.l 6003.S 

II. Cl\PI'l'AL ¡, mmrJ y l.!J; 
00 PI.AZO, EJU~)!m,5 Y 
cwsra-ir:s (NE'JO). -112.2 -505.5 -194.3 -233.3 .,397,4 

III. CAPITAL l\ U\JlTI PIM'\ZO 
(NE.'ID) • 692. 9 460 .1 

IV. IEl~OOS ~::Sl'!:.U.ALES m 
GIJü. 

V. VARIJ\CICNES OC U\ ffi
SEINA !.EL Mi.;CD m -
MEXICD. 

a) Deducidas las 
1971 a 1975. 

b) Deducida la plata 
pa!s. 

45.4 

6342 .5 

8900.6 

e) Incluye "Pasaies Internacionales" para los aftos 
1970. 

d) Valor agregado más insumos nacionales. 

e) Incluye conceptos para 1973-1975 no incluidos 

!) Deducidas las importaciones de las maquiladoras. 

g) Incluye la importación de oro. 

h) Incluye créditos al sector privado con aval dei sect6~ pG
blico. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO¡ S;A, 



BANCO t~ACIONl\l, DE COMERCIO C:XTEfiJOa.._JL.A, 

lidad es la de Dromover, desarrollar y organizar ol comercio 

de Mlxico, actuando como auxiliar del Gobierno en materia do política 
comercial, 

Financ!a la producci6n de algunos artículos exportables y 

otros a fin de subsLituir importaciones. 

Crea o apoya la formación de empresas para la manipulac16.n 

cial de los principales productos do exportac16n con mf~as a 

lós precios de venta en el exterior. 

Cuida del mejoramiento do la calidad de los productos. 

Interviene en el financiamento de importaciones esenciales·. 
la economía del país. 

Realiza operaciones de intercambio compensado y en 

dia el comercio exterior de Máxico. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, asimismo, participa en

diferentes organismos formados por varias Secretarías y organismos :..:.. 

varios como son: 

Al Comisi6n para la Protecci6n del Comercio Exterior de México. 

Creada por Ley de 31 de Diciembre de 1956 con el fin de proteger· 

al comercio exterior mexicano y eliminar prácticas contrarias a la -- . 

~tica comercial. hplíca las leyes y disposiciones vigentes relacion! 

nadas con los usos en las operaciones de intercambio comercial. 

Formula recomendaciones a las autoridades competentes dentro de

sus fines indicados. 



de las ~ctividades de los ConseJeros ~-~ 

Comerciales en el Exterior. 

Creado en 1959 por Acuerda Presidencial que autorizó la dcsig-

naci6n de nuevos agregados comerciales en el exterior, con el prop~

sito de realizar un programa de promoci6n comercial. se encarga de

formular informes que envían los aoregados y darles debida distri--- · 

buc16n. 

C) Comité de Importaciones del Sector Pabiico. 

Se crc6 por Acuerdo Presidencial del 13 de enero de 1959 para-

estudiar y resol ver las solicitudes de importación, o de compra en-

el pai'.s de art!culos de procedencia extran 1era, que formulan las 

Secretar!as y Departamento de Estado, orqanismos descentralizados y
empresas de participación estatal. 

D) Conú té Intersecretarial Mexicano de la Asociación Latino .. --__ , 

americana del Libre Cornerci.o (ALALC). 

Se creó el lo. de marzo de 1960, como resultado de la adheei6n

de México al Tratado de Montevideo. Se reane cada vez que se nece-

sario para conocer y votar, en representaci6n del Gobierno de 

México, sobre los Proyectos de Resoluci6n enanaduB del Comit6 Ejec~ 

tivo Permanente de la Asociaci6n. Tambiém para tomar acuerdos sobre 

las mOltiples cuestiones que surgen con motivo de la aplicaci6n de-

los acuerdos de Montevideo y del funcionamiento de la Zona Libre de

Comercio. 

e) INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR. 

Por decreto de Lev, el 31 de diciembre de 1970 se cre6 el-

Instituto Mexicano de Comercio Exterior (HICE), como un organismo -

descentralizado dotado según el artículo lo, de la Ley que lo crea -

de personalidad jurídica y patrimonio propio y encargado de promover 



esfuerzos del sector pOblico y privado para estimu

lar el comercio extcri0r y f11nc1ir comu asesor del Gobierno y de or

g.~nismos v crnprci;a!; relacionadas con la materi,1 quod<rndo sus funcio 

nos reguladas dentro del artfcul0 2o. de la Ley que crea el Institu 

to Mexicano de Comercio Exterior, c¡t1cdando entre 1.1s mismas¡ fomen

tar el comercio exterior del pals; estudiar y proyectar sus políti

cas, planes y rroyramas en materia de comercio exterior; ser instru 

mento de coordinaci6n de las actividades de los Hectores pQblico y

privado; fungir cor.io 6rqano de consulta en la materia; eutudiar los 

[actores que incidan e~ el comercio exterior de la Haci6n; promover 

1<1 asociación de productores, cnmPrcíantes, distribuidores y expor

tadores; realizar investigaciones ~ara identificnr cualificar y cu~ 

tificar lof; producto~; '/ servicios nncion<1les r¡ue puedan tener deman 

do en el exterior; sugerir el establecimiento de Industrias y otras 

actividades que tcnqan como fin especifico la producci6n de articu

les exportables; realizar la difusión en el mercado internacional -

do los Productos nacic;nales; colzilmrar con la SecreL:irl'a de Comer-

cio en la fi1ación de normas de claidad en los productos exporta--

bles; ínfonnar a t;roductores y exportJdores nobre las posibilidades 

del mercado internacion.11; il\lXi 11,ir a pn;ductores y exportdores en

la colocación v prestación de servicios Pn el exterior; proporcionar 

a exportadores la asesorla t6cnica reyuerida; emitir opiniones sobre 

aranceles, controle~; a la. ex¡iortac16n e im¡;ortaci6n, estímulos fisca 

les, crédito al cor.iercio exterior; orientar y ayudar en los trámites 

a croductorcs y exportadores de prcductos exportables, ante las 

Secretarías de Estado y Empresas de Participaci6n Estatal; promover

la exportación de productos artesanales, manufacturados y semimanu-

facturados; oroanizar ;· diriqir e11 el extPnor ferias y exposiciones; 

establecer represe11tac1ones en el exterior; tener representantes cn

organismo internacionales relacionados con el comercio exterior; pr2 

poner a la Secretarla de Relaciones Exteriores la celebraci6n de tra 

tados comerci.ale!l con otros países; pro¡.ii.ciar el establecimiento de

centros de capaci taci6n en materia de comercio exterior; promover 

ante las autoridades c .. ;m¡.,etent;:s Li formulación de iniciativas de 

leyes ¡ 1 a ex¡,¡;d1 e i6n de rw_¡ J arr.en tos, cuando sea con ven ien to ;:¡ l co-

merc 10 exterior; cuando sa le solicite, actuar cuma conciliador y --



5tbitro en controversias en quo intervengt111 import11d~res y oxport,·i:· 

d6rcs y exportadores con domicilio en H6xico1mantenor bodegas para

productos mexicanos en el exterior (artf culo 2 fracciones ~ a la -
XLII). 

A fin de cumplir con este amplio caudal 

cuenta con los siguientes departamentos: 

~ de Inforrnac16n. Este departamento !l(l encarqa de aten-

dcr a exportadores e importadores cuando as! Jo requieran¡ informa

de los servicios que presta el instituto v les ubica en el lroa 
donde se les atenderá en sus consultas en concreto sobre sus aaun-

tos. 

Departamento de Desarrollo Industrial. Asosora a loa produc-

tores nacionales y empresas r¡ue deseen mejorar sus caracter1'.sticas

de planta, con el fin de abatir costos de producc16n, buscando par! 

lelamente el desarrollo de nuevos productos en base a la demanda -

internacional. 

Igualmente, este departamento orient~ a productores y empresa

rios a fin de adquirir una estrategia guo les permita programar su

abastecimiento de materias primas y les ayuda a determinar eus cal! 

dades requeridas, asegurando de-facto un vol úmen constan to de pro -

ducci6n que permita proveer el mercado de exportaci6n en t~rminoa -

de oportunidad. 

Departamento de Tecnolog!a v Calidad. Este, al igual au& la -

Comisi6n Nacional de Calidad para Productos de Exportaci6n, mantie

ne informado al exportador acerca de las normas de calidad requeri

das por el mercado internacional a que deber5n suJetarse sus produs 

tos. 

Este departamento, junto con el Desarrollo Industrial, asesora 

a las emoresas en la local1zaci6n de la tecnología más adecuada --

para los productos destinados a la exportaci6n, también les apoya -



en 

1,1 misma. 

Departamento de Servicio a empresas de Comercio 1-:xtorior y~ 

11ismos Empresariales. Esto de¡iartar.wnlo al lado de los de Promocio

nes Aaropecuar1as y l'esquer,1s, Procesados v 1\rtos;:inias y el de Pro-

duetos lndustr1alcs, asesoran y promueven la cronci6n do asociacio-

nes, uniones dl? ¡'roductoros, empn~sas do comercio exterior, casas de 

artesan!as estatales y cooperativas, que tengan por obieto integrar

la oferta exportable. 

En los Estados federados, esta funci6n la desarrolla el IMCE a 

través do sus Representaciones Estatales, de las cuales tiene una en 

cada Estado. 

"En México la Mejor Inversi6n". Exposici6n permanente del IMCE 

en el cual se informa v conecta empresarios nacionales y extrnjeros-· 

con nuevas 6reas de mercado, en base a los productos que el pa!s --

está importando y podrían manufacturarse en M'xico. Asimismo, se -

les acoya en la integración de estudios de preinversi6n. 

Maquilas. El IMCE por medio de su Di vi s16n Jur!dica, otorga -

todo tipo de asesoría legal para la constitucf6n de empresas mauuila 

doras. 

Departamento de Estímulus a la Exportaci6n y Aranceles. Este -

informa a productores sobre el Sistema Generalizado de Preferencias, 

mediante el cual los países desarrollados otorgan reducciones o fran 

guicias a diversos uroductos. siempre que procedan de países en vías 

de desarrollo. 

Informa al exportador sobre los Regímenes Arancelarios, tanto -

en el cxtran1ero como el nacional, y de otro tipo de trámites no -~

arancelarios. Lo mismo sobre lo relativo a los diversos estímulos -

fiscales de que podrán gozar, en determinados casos de exportaci6n. 



DcPartamonto de !'crL.1f... Con el prop6ai to de fomentar (1lénorta:.. 

ciones este departamento programa anualmente la part1cipac1ón de -

de producto~; lhlCHJnalc:; t'n fcri.1s y exposiciones .inll~rn,1cirm.1lcs, -

dando a conocer ,1 los producto:-es en l6rminoi; de 0¡1ortunidad J.,rn 

fechas de real1z~ci6n e inclusive, auxili5ndolce econ6micamcnte en

el envío de muestrarios y monta)c de pabellones. 

Departamento de M.i.siorws y Uri<]ndns Comerciales. Coordina la -

integración y funcionamiento de la mlsi6n, elaborando para tal cfec 

to las agendas de tr.1bajo,relaci6n de productos promovibles, inves

tigación de canales de distribución, etc., con base en la demanda -

del mercado detectada por su red de Conee]er[as Comerciales en el -

exterior. 

Academia de Arbitra)e homercial lnternací<inal (l\DACI). 1..:1 jui 

cio arbiral es considerado como el medio pacífico por excelencia -

oara la resoluci6n de controversias, la facilidad del trámite, la -

aqilidad del procedimiento y el espíritu de mantener, dentro de lo

oosible las relAcionas comerciales cxintentes entre las partos, son 

algunas de sus características, en el IMCE, el arbitraje es Gratui

to v se proworciona por medio do la ADACI <l los exportadores e 

importadores con domicilio en el pa!s. 

Bodegas IHCE en el extranjero, Con el objeto de evitar inter

mediaciones en loH productos rnexicanoa que se deseen colocar en el

exterior, mantener existencia~¡ que permitan el producto trncional -

ser aprovechados en t6rminus de oportunidad en su comercializac16n, 

reforzar el poder competitivo de los mismos, reducir plazos de 

entrega y abaratar los costos de producción y distribuci6n, el IMCE 

ha creado el sistema de Bodegas IMCE en el extranjero, colocando -~ 

estas en los paises con m~s flujo comercial 



~~ "El Consejo de Administración¡ 

II. "La Comisión Ejecutiv,11 ~·, 

III "La Direccí6n General. 

El Presidente del Consejo de Administración es el Secretario 

de Comercio, cuya Sccrotar(a se encuentra encargada la r~gulaci6n

de las actividades de acuerdo con 1<1 reformil admínistn1tiva. 

Podrla decirse que exislc un duplicado de funciones en las ac

tividades desempeñadas por el IMCE y la subsecretaría de Comercio -

Exterior, de la Secretar[a de Comercio, pero no hay tal pues, mien

tras que la sullsecrc•Laría tiene funciones de plane<1ci6n: requladoras 

y de coordinación que van más allfl del ambito ele promoción que co-

rresponde al Instituto, iqualmente le corrceponde dioaiiar y c]ocu-

tar la política r¡cneral de comerico exterior, c:1 el encan;ado do f~ 

mentar al comercio axtcrior, determinar los aranceles, fijar prc--

cios oficiales, y señalar restricciones y prohibiciones a los art!

cul.os de importación y exportilci6n. l'or su parte el HlCE cubre la -

promoción en el plano operaU vo, la colocaci.611 Je art!culos nacio-

n.:ile1< entre los rom1>r.•dores 1»:tr>rnos ynroporciona ayudas y 11sosor!as 

a los exportadores actuales e potenciales. 

El MCE en la rea)idild y en sus siete años de existencia, no ha 

tenido el resultado deseado, pues como se puede derivar del estudio 

de nuestra balanza comercial esta no l;a denotado esa mejorfa que -

tanto se d1 jo y ar1urnent6 al formarse esta c1ran aparato burocrático 

qua vino a ser, el enorme y costotsfsimo conducto de nuestro comer

cio exterior actual. 

~ o-,...:· - --· - •• 



PRINCIPALES OPGANISMOS Y LEGISLACIONES RELllCIONl1D/\S CON 

NUESTRO COMBRCJO EXTERIOR. -----... ··-

Ante la impo~n IJ.i 1 idud de los puf ses latinodmericanos en

vías de desarrollo de competl r en si tuaci6n favorable en el mercado

internacional en forma ilislad¿¡, han procurado hacer frente a esta 

situación en bloque form¿¡rlo por una identidad rucí,11, histórica e

ideológica. 

Varios han sido los intentos de Latinoamerica a fin de liberar

a su comercio exterior, obstaculizado por la influencia de los Esta

dos Unidos, pafo que tiene en forma casi monopolística el comercio -

con estos países. 

Dentro de los más importantes intentos que HC han realizado a -

fin de lograr su desarrollo comercial, los pa[se¡¡ latinoamercianos -

han creado dos organismos: la Asociación Latinoamericana de Libre -

Comercio y el Sistema Económica Latino Americano. 

A) ASOCIACION LA'rINO Afl.EHICAN/\ DE LIBRE COMEHCIO 

La Asociación Lutino hrenmna de Libre Comercio (ALALC) fu~ 

creada mediante la firma del TraL1do de Montoví.deo en febrero de 1960 

por Argentina, Brasil, Cldle, México, Paraguay, PerG y Uruguay, Depo

sitados los instrumentos de ratificación el 2 de mayo de 1961 y de -

acuerdo con el art!culo 57 clül mismo tratado, este entró en vigor el 

2 de junio del mismo año. 

La sede de la ALALC ful\ establecida en la ciudad de Montevideo. 

Dentro del prelimbulo del Tratado, los signantes del mismo expresaron 

su determinación de "preservar en sus esfuerzos tendientes al esta-

blecimiento de forma gradual y progresiva de un Mercado r:omGn Latino 

americano" y "aunar esfuerzos en favor de una progresiva complement! 



ci6n e integraci6n de 

cidad de beneficios". 

Estipula el Tratado, a1 eutahlacimfonto de una Zona Libre de -

Comercio, proponiftndose elemlnar para lo cecnclal de su comercio, -

reciproco, los grav5menes y restricciones da todo orden sin unifica 

ci6n de aranceles frente al mundo exterior como una Unión Aduanera. 

A efecto de loqrar la eliminación de barreras arancelarias se

fij6 un plazo de 12 afias, realizftndosc neqociacionas anuales a fin~ 

de negociar las citadas disminuciones de los derechos aduaneros a -

las importaciones procedentes del resto del qrupo por cada pa!s. 

La reducción que ha de loqracsa deber& equivaler anualmente a 

no menos del BI de la media ponderada da los qrav&menas aplicables

ª terceros paises: al mismo tienvo, se neqocjan reducciones corres

pondientes a restricciones no arancelarias. 

Un producto c¡ue sea noqociado (lo cual r¡eneralmente se hace -

dentro de un 1'\cuerdo de Complementación y por tiempo indefinido), -

podrl ser retirado mediante la adecuada compensación o suspenderse

de acuerdo a lo estipulado en las cl~sulas de salvaguarda del mismo 

Tratado. 

A efecto de dar mayor carficter definitivo a conaecioncs otorg! 

das, el Tratado requla el establecimiento de una "Lista ComOn", 

compuesta por aquellos productos que lntcqramente se han eliminado

de gravlimenes y restricciones variüt> por parte de lon pal'.ses micm-

bros de la ALALC; la incluni6n de productos en la Lista Coman es 

definitiva y las concas1ones otorgadas sobre tales productos son 

irrevocables, con excepci6n de los salvos previstos en las cl&usu-

las de salvaguarda, esta negociación corno las de las "Listas Nacio

nales" se har&n sobre la base de reciprocidad. 



Los productos de los pa1scs miembros, 

nacionales en los territorios de los demla particlparitae, con 

pecto a impuestos, tasa:;, y otros gr,1vámenes i ntnrnon c0mo la 

tad de tránsito, etc. 

El Tratado contiene dentro de este tratamlonto <le profarcnclaa 
uno que lo os mis todav1a; 1·e9ula la aplicaci6n lnrnecl1,1ta e incond! 

cional de la cláusula de la "Nación m5s favorecida", de acuerdo con 

las medidas citadas en el artfculo 32 del Tratado, un pa!s puado -

recibir concesiones sobre otroB pafsei1 miembror; para t.1stirn~1l«1r 1'1 -

iniciaci6n o elitensi6n de determinar actividad productiV<l, 

Estos pa!ses igualmente, podrán Her .iut()rizddos a rPdu<;ir 111.w

grav/imenes de importación y otras restriccione!;, con ruayor rap1'.d1iz 

de la exigida normalmente, como tambi6n pueden adoptar mcdídaa para 

corregir una balanza de pagos desfavorable, con sujoc1oneu y con--

trolos menores que las previstan con un carActer m~a qenerJl en las 

Cáusulas de Salvaguarda del 'l'ri.'ltado, apl1cablcn a los d(•m.'ír; miem'--

bros. 

Se les autoriza asimismo, para aplicar medidas no descr!minat2 

rias para proteger la producción Interna do artlculoH incluidos on

el programa de liberalizacl6n gue sean de importancia esencial para 

su desarrollo económico, siempre y cuando "no signifique una reduc

ción de su consumo habitual". 

Los pa!ses miembros gestionarán acciones colectivas p<lr,1 apo-

yar y promover dentro y fuera de la zona, medidas de car~cter finan 

ciero y t~cnico en favor de estos pa1ses miembros de menor desarro

llo económico relativo, a fin de loc¡rar .1rnpliar sus activid;1des pr2. 

ductivas existentes o fomentar nuevas, 0specialrnente cita el 'I'rat<1-

do, las que tengan por objeto la induslrializac16n de sus rnaterins

primas. 

Por todo esto vemos que dentro del 'l'ratado Sf~ busc,1 dar trat9-

mSs preferencial a sus paises de menor desarrollo económico relati-



vo, creándoles un marco preferencial dentro do ostc m.u·co, lo mJ.sll'ó. 

destaca la importancia que. tionn la industrializaci6n de las mata-

rias primas, b~sico a f111 de Joqr,u lil superaci6n do la ot.1pa de -

desarrollo del comercio exterior latinoamericano. 

Una de las situacíoncH de rn.1yor r1>Je•!·1nci.a en J.1 tnterprut.1--

ción del Tr,1tado, es su inlcncí6n iqu.1lm<:>ntc, de loqrnr 1.1 ltbcral.i 

zaci6n no sólo del comercio •!Xistc·ntt: entre estn!l ¡rn1'.sos quo ya so

estl llevando a cabo, sino la~JJÓn del comercio de loo dem5s produ~ 

tos, hayaq o no s1Jo 1nterca~b1ados anterinrmente por sus pa[&en -

miembros. Esto se declarn en su artículo 14, nl i:ua l rlctermi na que 

"las partes contratantes no !Wlo procurarán incor¡wrar en lil!l Lis-

tas Nac1onalcs el mayor número de productos posiblc!i, i;ino .K:br.'t'l -

agregar a esils lis tas ()n núme rn crecí.ente, productoH quu no f.ormcn

parto dol comercio reciproco". 

Ahora bien, el Tratado dn MonU!Video <1port<t una import,1nto cO!}_ 

tribuci6n al desarrollo econ6mico lat1no~merlcano, puco como cito -

anteriormente le trata de dar la m5xima lmportanc!a a la expans16n

del comercio internacional con art!culo munufactura<los y semimanu-

f,1cturados, al mismo tie¡npo, crf!a incentivos p.1ra td establecimien

to de nuevas industrias que cuenten con acceuo .; todo el mercado 

latinoarneri.cano y no tan nolo a su propio país. 

Por lo tanto, lo que cuenta m5n en el proceso de liberaliza--

ci6n1 no son los productos importados do la zona en afias anteriores 

(como lo estipula ol Protocolo No. I), sino los quo no se intercam

bien en forma constante en la !l.C'<Jíl'n. Así vi sto,el 6xi.to del Trata

do se mide segGn el grado que aliente a los pa[ses a introducir 

nuevos productos en el cAlculo anual de las reducciones porccntua-

les de las barreras arancelarias. 

Respecto a la reglamentación de las cláusulas de salvaguarda,

cualquier pals, cuya producci6n, comercial o balanza de pagos se --



' .o'' ._ ~ '• • 

afecten adversamente por consecuencia de conceslon~s .'ptorqádas a ·t9.s 

demtis pa1'.ses miembros, podrán corregir esto ádllCi.~ndo estas cltiusu.:.~ 
las. 

Seg6n el principio de reciprocidad, si un pAls "sufriera de~Ve! 

tajas acentuadas y persistentes derivadas de las concesiones otorga

das a otros países miembro¡¡ de la ALALC, solici tarti que las otras -

partes contratantes consideren la opcJón de medidas adecu.:idas de --.,. 

car~cter no restrictivas", esto tendiente a nwjorar e impulsar el -

intercambio comercial a los mtis altos niveles posibles, o una acci6n 

similar si se presentan las desventajas por razones ajenas al otorg! 

miento de concesiones conforme al Tratado. 

En casos urgentes, el pa!s miembros, para implementar restric-

ciones no discriminatorias neccsariao, no tiene que esperar autori-

zaci6n de las dcmtis partes y comunicarti de inmediato lo consecuente

al Comité Ejecutivo Permanente, el cual "Si lo juzqa conveniente, -

convocar5 a sesiones extraordinarias del 6rqano supremo do la Asoci! 

ci6n: la Conferencia de las Partes Contratantes, ademtis de que como 

lo señala el arth:ulo 26 del Tratado, el Comit6 Permanente, ya por -

iniciativa propia o a pc'lctici6n de cualquier n1iembro, podrti proponer 

a la Conferencia la iniciación inmediata de las negociciones a fin -

de procurar la eliminación de restricciones adoptadas. 

A efecto de lograr sus fines, la ALALC estti dotada de personal! 
dad jur1dica con capacidad de contratar, adquirir bienes y disponer -

de ellos, demandar en juicio y conservar fondos en cualquier moneda -

como hacer las transferencias necesarias. 



El Organo Supremo os la Conferenciil de lM;; Partes Contratantcs,

la cual provee el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de -

Montevideo, promoviendo inclusive, lus sesiones do negociaci6n pori--

6dicas por t!stc esUplad;is; aprobar el riresupucsto (hd Comit6 f:jecu-

tivo Permanente. Esta Conferencia se reune una vez por año, y la --

forma de tomar decJsiones es uor mayoría calificada 12/3 partes de -

sus miembros) • 

El Comit@ Ejecutivo Permanente, esta encargado de velar por la-

aplicaci6n de las disµosicíones del Tratado y tiene atribuciones 

diversas de carSctcr ejecutivo incluyendo la convocaci6n de la Confe

rencia, preparación de Programas de TrJbaJo, prcparaci6n do presupue! 

tos y diversos estudios. Esta Comit6 reuresenta a la ALALC en sus -

negociaciones con torceros paises y otros organismos internacionales, 

al mismo tiempo que en sus negocios jurídicos de carácter internacio

nal. 

El Comité, a su vez, es dirigido por una Secretario Eiccutivo, -

elegido por la Conferencia de las Partc3 Contratantes; su puesto es -

de tres afias renovables por igual lapso, ustc funcionario no tiene 

derecho de voto d'urantc las rauniones plenarias; tanto 61 como los 

trabajadorc!s de la Secretada, son funcionarios internacionales, por

lo tanto no deben recibir instrucciones por parte de gobierno alguno

ni de otros organismos internacionales. 

Con el transcurso de los afies, se vid que la Asociación hab!a trabaj! 

do a un ritmo lento, negociando producto por producto y dado que ---

igualmente a un sinnGmero de presiones y deficiencias propias. Dada

la necesidad de fortalecer el cuadro institucional de la ALALC y con

obíeto de imprimirle mayor dinamismo Pn la candlización de las nego-

ciaciones, se pretendió darle o la misma el apoyo pol!tico de los --

gor,iernos miembros, n:un t 6ndone los cancilleres do los mi.smos er: el -

a~o de 1965 en la ciudad de Kontevideo; de esta reunión se decidi6 -

crear el "ConseJo de Ministros", que vendría a ser el Oruano Supremo

de la Asosiaci6n v el cual hasta la fecha no ha entrado en funciones. 



M~xico ha .sido beneficiado con la apertura de este amolio mercado -

~~ara s~s productos, logrando as! diversificar un poco su mercado y, 
en sus primeros 15 años de exiRtencia de la Asociaci6n ha registra

do el comercio mexicano el siauientc movimiento con el mismo: 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, 

MO EXPORTACION (+) IMPO!U'ACIOO (+) cntER::IO TC/l'AL. (+) 

1965 36, 3 4 3 3.6% 29 ,672 l. 9% 66,o15 2.6% 
1966 56,663 5. 4% 33,698 2.0% 90,361 3. 4% 

196 7 47.649 4.6% 38,233 2 .1% 85,882 
196 8 62,240 5. 3% 42,854 2. 2% 105,094 

1969 86, 774 6. 3% 51,912 2.5% 138,656 4.0% 
1970 92,547 6. 7% 63,864 2.6% 156,411 4.U 
1971 117,206 8 .1\ 79,657 3. 3% 196,863 5 .1% 

1972 141,099 7.8\ 119 '812 4.U 260,911 5,5% 

1973 164,242 6.6% 192,812 4.6% 357,212 5.4% 

1974 262,639 9.9% 290, 153 4.8% 552,792 6 .1% 

1975 267,859 9. 9% 411.944 6. 3% 679,803 7 .2% 

(+) Porcentaje en el comercio total de Ml!xico. 

Fuente: Direcci6n General de Ectad!stica, s. r.c. 
Cifras expresadas en miles de d6lares. 

8) SISTEMA ECONOM1CO LATINO AMERICANO, 

A instancias de los gobiernos de M6xico, Panamá y 

Venezuela, se comenz6 a estudiar la idea de formaci6n de un Sistema

Econ6mico Latino /<lllericano, y tras de un año i' meses de sondeo y 

exploraciones, durante los primeros dfas de agosto de 1975 se reuni! 

ron en la capital r,ar;amei'.a representates de los 25 paises de América 

Latina, con la inter;ci6n de deliberar lo que debed a ser el SELA y -

el papel que desempe~arfa en el contexto del desarrollo econ6mico 

del área y de sus relaciones económicas y comerciales tanto interna

cionales como con el exterior. 



A pesar de algunas desavenencia9 entre alqunos países, se lle

gó finalmente a la conclusi6n do que el Sistema constituye la mcjor

f6rmula para alcanzar una aut6ntica intccirac16n latinoamericana, as! 

como para conjugar potenciales regionales de producción y mercados,

reunir fondos de financiamiento y aprovechar los avances tecnol6gi-

cos en la forma más adecuada. 

En octubre de 1975 se firmó el llamildo "Convenio de Panamá" -·

cons ti tu ti vo de 1 SELA, documento aprobado por la Cáma r,1 de Senadores 

de México en diciembre de 1975 y publicado en el "Diario Oficial" de 

la Federación de 8 de enero de 1976. En dicho documento, se deter-

mino que los 6rgilnos del Sistema son: 

1.- El Consejo Latinoamericano; 

2.- Comitós de Acci6n; y, 

3.- Secretaría Permanente. 

El Consejo es el órgano supremo del SELA y está integrado, por -

representante de cada Estado miembro, en tanto oue los Comités de --

Acción se integrarán por representantes de los Estados miembros inte

resados en la realización de los estudios, programas y proyectos esp! 

c!ficos, as! como para la prcparaci6n y adopción de posiciones negl)-

ciadoras conjuntas de inter6s para más de dos naciones miembros, y la 

Secretarla Permanente, cuya sede se fi1~ en la ciudad de caracas, es

el órgano t6cnico-administrativ0 del SELA. 

Id considerarse que el SEL!> fuera un organismo de promoci6n v -

coordinación complementaria de los otros orcianismos regionales que ya 
existen en la zona, se acordó en Panamá que sus principales objetivos 

fueran los siguientes: 



Promover la cooperac16n regional con el fin 

.desarrollo integral autosostcnido e indopendicntni 

2.- Apoyar los procesos do lntograci6n do la rog16n y prop1--

ciar acciones coordinadas de 6stos, o de 6stos con Estados miembros~ 

del SELA mismo, y en lrnpcci,11 a<1uellafl .icc1ones q\ltl tiendan a su ar

monizaci6n y convorqencia, rcsneurndo los comprcmiuos asumidos on ol 

marco de tales proceso&; 

3.- Promover la formulación y ejecución de programan y proyec

tos econ6micos y sociales de intcrtis para los micmbroa; 

4.- Actuar como mecanismo d(~ con11ult11 y coordinación de N11tir1~ 

ca Latina para formular posiciones y es tn'ltcqi.as comunes sobro tomMl 

econ6micos y sociales anto terceros países, agurpacionos del pa!s, Y 

en organismos y foros 1ntcrnacionaloe; y, 

5.- Propiciar en el contexto de los obJet1vos do cooperaci6n -

interregional del SELA, los medios para aoegur,1r un trato pref1~rento 

para los países de menor desarrollo ccon6m.lco relativo y medidas es~ 

peci~les para los pa!ses delimercadollmitado y para aquellos cuya 

situaci6n mediterrtinca incJde en su desarrollo, teniendo en cuanta 

las condiciones económicas de cada uno de los Estados miembros. 

Para algunos gobiernos latinoamericanos, empen:, el SELA estarll

destinado a defender los intereses do la zona, y 4ui6n defiende los -

i11tcreses 0:!1 Am6rica Latina, afecta los intereses de los Estados Uni-

dos. El Secretario mexicano del Patrimonio Nacional, quién represen

t6 al país en Panamá, deJ6 bien claro, por su parte, que el Sistema -

no serfa una entidad uue pretenda aleJarse del mercado con los Esta-

dos Unidos, sino c¡ue comerciar& con todos los paises desarrollados, 

Independientemente de los riesgos operativos que el SELA tiene -

de convertirse en un mecanismo burocrático más; para intentar evaluar 

a priori su acci6n, conviene µartir de la premisa de que cualquier --



pol!tica de armonizaci6n, cooperaci6n e i.ntograci6n econ6m.ica en es-

. pecial en Arnár.ica Latina, ro:¡uic~ la creacJ6n de lo que podría lla--

marse una "infraestructura política". Y el problema, en todo caso,-

consistir!a en anuliz.ar país por pafs. td existen ra en la reqi6n 

bases para que pueda darse est.a .infraestructura poi!Uca. O sc,1, se

trata de encontrar una afinidad idco16qica, sin la cual no habrá coo

peración económica autántica, ya que los osfuerzoe para la planea---

ci6n económica que el SELA supone, necesariamente se estarán canali-

zando hacia sectores totalmente antag6nicus de la sociedad latinoame

ricana. 

Todo lo anterior, no obstante, no resta validez a los prop6sitos

de l SEL/\, paor lo contrario es un esfuerzo to talmente válido, en la • 

medida que sirva para: 

1.- Que los gobiernos latinoamericanos se conozcan más a fondq, 

sin lo cual no habrá foro po~ttico, y por ende, consenso econ6mico; 

2. - Significa alglln mecanismo de control sobre los gobiernos -"' 

extremistas de la reqi6n; 

3.- Dar lugar a algunos proyectos sectoriales de cooperaci6n 

económica que se puedan implantar con los recursos existentes en el -
área; 

4.- Presentar un frente unido, en J.1 medid.:i de las posibilida-

des, en sus relaciones con las grandes potencias del mundo, etc. 

Por otra pa::-te, en una medida complementaria a las aspiraciones

del SELA, a fines de mayo de 1975, M6xico y otras siete Naciones de -

América Latina (Panamá, Nicarac¡ua, Costa Rica, Venezut~la, Colombia, -

Jamaica y Cuba) aprob¡¡ron oficialmente li! creaci6n de 'la tlavicra 

Multinacional del Caribe (tJAMUC/\H), en J¡¡ ciudad de S¡¡n José de Costa 

Rica¡ bajo los t6rminos del acuerdo, el capital socidl de la empresa

se fij6 nn treinta millones de d6l~res, suscritos a partes iguales 



Además, cada uno de ellos 

6ori barcos de s~ propia flota mercante, en adici6n a los que se ---~ 

·habr!an de adquirir para la operaci6n de la empresa. 

El est¡¡blecimionto de NAMUCJ\R fu6 considerado desdo un princi-

Pio, como un importante paso hacia lo integraci6n, no s6lo comercial 

y econ6mica, sino igualmente física o ideol6gica de la regi6n, que -

con esta medida pretende cambiar la sl.tuaci6n del transporte maríti

mo en el Caribe, ul cual se realiza hastn en un 90i a trav~s de •--

embarcaciones con bandra extranjera. 

C) CARTA DE LOS DERECHOS Y DEllERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS. 

El 19 de abril de 1972, el entonces Presidente de M~xico -

Lic. Luis Echevarrfa Alvarcz, dentro de la Scsi6n Plenaria del Ter-

cer Peri6do de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas so

bre Comercio y Desarrollo (U~JCTi,D) que :w celebr<"i en Santiaqo ele 

Chile, presentó la inciativa para la elaboración de una Carta de 

Derechos y Deberes Económico de los Est,1dos, a\w vencida a auxiliar

a los mismos en la resolución de los múltiples problemas de desarro

llo y economfa que acontecen en el mundo. 

El obJetivo fundamental de su propuesta, se dij6, fué "El esta

blecimiento de un 6rden económico Justo, mediante la creaci6n de un

c6digo que regulara laA relaciones económicas entre todos los Esta

dos, basado en principios de equidad, iusticia, igualdad soberana, -

interdependencia, interés común y de cooperación entre los mismos -

sin distinci6n de sistemas ccon6micos y sociales", 

La inciativa del Presidente de M~xico fu6 acogida favorablemen

te en la II UNCTAD, a tr¿¡vés de la Ht~solución 45 (III), aprobada el

le de mayo de 1972, por 90 votes a favor, ninguno an contra Y 19 ab! 

tenciones. Se decidió entonces establecer un Grupo de Trabajo inte

orado por representantes de varias naciones v yue sufrió algunos --

cambios, pero el cual entregó el Proyecto de Carta, discutiendose y

votado en la sesi6n del 12 de diciembre de 1974 en las Naciones Uni-



das dnntro de su Asamblea l'lenari.a, 120 !Mísoa votaron a favor, 10. 

abstuvieron y 6 en contra (RepúbUcn 1-'ederal Aloman,1, Mlgica, Dina-

marca, Estados Unidos, Gran Brctafia y Luxemburgo). 

En el discun;o lk ¡>n'sentilcl6n dt:· ln idea, en Santiago do Chi.lo

cl mandatario rncxic.:rno recalc<"i: "Deb1irr.lls fnrtalcce l.os precari.os fun

damento5 leqalcs dn la economl'..:i í11tt!rn<1ctonal. tln eH PO!liblc un or-

dan internacional Jirnto y un mundo nst•1ble, en tanto no se creen oblL 

oaciones y derechos <JU(' protejan a los Estado dl'!bilcs. Dúsprendamos

la coopcrac16n c~con6mica del t!mhito de la buena voluntad ~)ara crista

lizarl.:i en el campo del derechéi. Tr11sL1dcrnos los principl.os cons,1gr~ 

dos de solidaridad entre los hombres n la esfor11 de las rolací.oncs -

entre los paises". 

"A lo largo de todos estos afies han ido configurándose las bases 

de lo que bien podrfo llegar a ser una Carta de los Deberes y Dcre--

chos Económicos de los EstadoB, complementaria de la Declaraci6n Un.1:

versal de los Derechos del Hombre~. 

"El reconocimiento de la comunidad de naciones a las justas 

demandas de nuestror. pueblos, per;t\i te delinear algunos de sus princi~ 

pios: 

+ Libre disposición de los recursos naturales, 

+ Respecto irrestricto del derecho que cada pueblo tiene a adop"'. 

tar la estructura económica que el convenga e imprimir a la propiedad 

·· 1as modaHdades gue dicte el .interés público, 

+ Renuncia al empleo de instrumentos y presiones econ6micas para 

reducir la soberanra polftica de los estados. 

+ Supeditací6n del capit:al extranjero a las leyes del país al -

que acuda. 



en los asuntos internos de las.naciones. 

Abolici6n de las prácticas comerciales que 

los pa[ses no industrializados~ 

+ Ventajas económicas segOn los niveles de desarrollo. 

+ Acuerdos que garanticen la estabilidad y el 

de los productos básicos. 

+ Amplia y adecuada transmici6n de los 

científicos, a menor costo y con más celeridad a los 

dos. 

+ Mavores recursos para al financiamiento del 

largo plazo, baio tipo de interés y sin ataduras~. 

Estos principios fueron desarrollados entre el contexto de-los .... 

34 art!culos de que consta la Carta y entre los cuales, encontramos

diversas disposiciones eminentemente ccon6micas. 

Dentro del cap!tulo I denominado "De los Principios fundamenta

les de las Relaciones Econ6micas Internacio~ales" se encuentran con

sagrados los principios como: soberanía, igualdad, no aqresi6n, no -

intervenci6n beneficio mutuo y equitativo, coexistencia pacífica, li 

bre determinación, arreglo pacff.ico ele controversias, etc. 

El Capitulo II regula los Derechos y Deberes Económicos de los

Estados y sus principios fundamentales son: Todo Estado tiene y 

ejercer libremente soberan!a plena y permanente, incluso posesi6n, -

uso y disposici6n sobre toda su riuueza, recursos naturales y activi 

dades econ6micas (artículo 2.1); Los Estados están facultados para: 

reglamentar y ejercc:r autoridad so!Jre las inversiones extranjeras -

dentro de eu juridicci6n nacional, reglamentar y suuervisar las acti 



v~da~es de empresas trnnsn3cíonales que operen dentro de su 

ci6n, nacionalizar, mmortar o transferir la propiedad de bienes 
extrnajeroa (artículo 2.2 subinciaos a, by e;), 

Este artículo anterior fué una do las principales causas a las 

cuales pa!ses como Estados Unidos se opuso a la Carta, cuca no po-

dr!an aceptar claOsulas como la Calvo y la expropiación a las que -

se ha opuesto tradicionalmente por resultar afectados sus naciona-

les. 

Dentro del articulo 4o. se consagra el principio de libro co~

rnercio internacional y de cooperaci6n econ6mica internacional, pro~ 

cribiendo la discriminaci6n por sistema econ6mico político o soci

al de los Estados. 

El art!culo 5o. contiene la libertad de asociaci6n de product~ 

res de materias primas, seftalando que no deberán ser objeto de lim~ 

taci6n por ese s61o hecho. Este articulo igualmente se opone a la

oolítica econ6rnica norteamericana, y a fin de comprobarlo podemos -

citar la política estadounidense contra los oafses miembros de la -

OPEP, en relaci6n a su Sistemas de Preferencia y alqunos ronglones

más. 

Los Estados deben cooperar para facilitar relaciones econ6mi-

cas internacionales más racionales y equitativas, y para fomentar -

cambios estructurales en el contexto de una econom!a mundial equilL 

brada, en armonía con las necesidades e intereses de todos los paí

ses, en particular los países en desarrollo v con ese prop6sito --

deben adoptar medidas adecuadas (artículo 8). 

El artículo 9 habla de la obliqaci6n de cooperar en las eafe-

ras econ6mica, social, cultural, científica y'tecnol6gica para pro

mover el progreso de la economía y sociedad mundial, especialmente

cita en los países en desarrollo. 



Dentro del articulo ll se ci_t,1 1'1 conp1H11cí~n do t.<)doa ton 

dos~ a fin do robustecer y mejorar continuamonto In o!lcacla do lns 

organizaciones internacionales, en la opllcacltn da modld11 que an~ 

timulen el progreso ocon6mico ~cnoral do todon lon palBnQ, on p1rt! 

cular de los países en desarrollo y, 

para adaptarlas, cuando sea aproplado a laa nacolldada~ ca~blanlon

de la cooperaci6n econ6mica internacional 

Artículo 13 Todo Estado tiene al dorocho de aprovechar Ion avances y -

el desarrollo de la ciencia y la tocnologla para acalorar nu dcsa-

rrollo econ6mico y social. 

2. Todos los Estados deben promover la cooporaci6n lnternact2 

nal en materia de ciencia y tocnologla as! como la trannmln16n du -

tecnoloq!a, tomando debidamente en cuenta todos lon intcranon legí
timos; inclusive, entre otroB, los derechoH y debereH do lt)S titul~ 

res, proveedores y bencficiarion do tocnoluq!a. En particular, to

dos los Estado& deben facilitar el accooo de loe pa!oeR en daoarr0-

llo a los avances de la cít:ncia y ln tecnoh.iqL1 rrcdernas, la tr,rns~ 

misi6n de tecnología y la creación de tacnoloqfa aut6ctuna en bono

ficio de los países en deearrollo, seqQn formae y prucedlmioncua 

que convengan a las economías y neccsJdadca de enton pa!seu. 

3. En consecuencia, los pafses dcsarrollildos debun dc coope-
rar con los µaíses en desarrollo en el establecimtonto, fortaleci--

miento y desarrollo de sus 1ntraestructuras cientf ficas y tecnolO-

gicas y en sus investigaciones científicas y actividades tecnol6--

gicas, de modo de avudar a expandir y transformar las economfas de

los oa!ses en desarrollo. 

4. Todos los Estados deben cooperar en la investigación, con

miras a desarrollar directrices o reglamentaciones aceptadas inter

nacionalmente para la transferencia de tecnología, tomando pl~name~ 

te en cuenta los intereses do los paises en desarrollo. 



Contiene el artículo 14 el deber de todos loa Est.1dos de coop~ 

rar a la expansi6n v liberación sostenida y creciente del comercio

internacional y mc1oramiento del bienestar y nivel de vida do todos 

los pueblos, en uarticular de los países en desarrollo. Igualmente 

cita la elimil1uc:i6n de barreras al comerc:ío mundi.1l ,busc,1ndo resol

ver los problemas cqutativamcntc y do los palees en desarrollo pre

viamente. 

El articulo 15 reza as!: Todos los Estados tienen el deber de 

promover el logro de un desarme ocncral y completo bajo un control

internacional eficaz y de utilizar los rocursos liberador. como 

resultado de las medidas afectivas de dcearme, para el desarrollo -

econ6mico y social de los pa[seo, asignando una proporci6n conside

rable de tales recursos como medjos adicionales para financiar laa

necesidades de desarrollo de los países en deearrollo. 

Dentro del artículo 17 se estipula aue la cooperación interna

cional para el desarrollo os ob1etivo coman de todos loe Estados y 

compartido por los mismos, Todo Estado deberS cooperar en los es-

fuerzas de los 11al'.ses en desarrollo pa.r:1 ac1Jlerar su desarrollo eco

n6mico y social asegurándoles condiciones externas favorables y dá~ 

doles una asistencia activa, compatible can sue necesidades y obje

tivos de desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana -

de los Estados y libre de cualquier condición que menoscabe su sob~ 

ran!a. 

El artf~ulo 18 regula la ampliaci6n de el Sistema de Preferen

cias arancelarias de parte de los países desarrollados en (avor de

los países en desarrollo y evitar políticas negativas a estos pa!-

ses. 

Art!culo 20. Los pa!ses en desarrollo, en sus esfuerzos por -

~umentar sus comercio global, deben ¡¡restar la debida atenci6n a la 

posibilidad de ampliar su comercio con los países socialistas, con

cediendo a estos países condiciones comerciales que no sean inferi~ 



res a las concedidas normalmente a los países desarrollados con ec~ 

nom!a de mercado. Este artículo fue uno do los grandes obst4culos

por el que los Estados Unidos no desearon aprobar ol citado documen 

to, si en cambio lo hizo la Uni6n Sovi6tica. 

Los pafses en desarrollo (según cl ;u-tfculo 23) deberán, a fin 

de Promover la movilización eficaz de sus propios recursos, afian--

. zar su· cooperación económica y ampliar su comercJo mutuo, a (in de

acelorar su desarrollo econ6mico y social. Todoo los países, en 

particular los desarrollados, individualmente, v por conducto de -

las organizaciones internacionales competentes de las que sean 

miembros, deben prestar a tal fin un apoyo y ul)a cooperación a Pro-

piados y eficaces. 

Todos los Estados deberán tener en cuenta en sus relaciones 

comerciales a las demás naciones, a fin de evitar perjudicarlas, se 

gún regula el artículo 24, 

Dentro del artfculo 28 se contiene la obligaci.6n de todos los

Estados de cooperar a fin de lograr a]ustes en los precios de las -

exportaciones de los pa!ses en desarrollo con relación a los pre--

cios de sus importaciones con el propósito de promover sus relacio

nes de intercambio )ust.1s v equitativa:.; para éstos, de manera tal -

que sean remunerativos para los productores y equitativos tanto --

para ellos como Para los consumidores. 

capítulo III. De las ResponsabilJ.dades comunes para con la co

munidad Internacional. 

El artículo 29 contiene la estipulación de que los fondos mar~ 

nos, oceánicos y su subsuelo, fuera de la jurisdicción nacional, -

así como los recursos de la zonñ, son patrimonio coman de la human!_ 

dad y que cuando estos sean explotados serán a beneficio coman y -

con fines pacíficos de acuerdo con la resoluci.6n de la Asambleas -

Generales de las Naciones Unidas 2749 (XXV) de 17 ele diciembre de -

1970. 

lf'f~.·~'~'-'· 



y reglamontaci6n del 

me.dio ambiente oara las gcner<.lcioncs pre son tes y futuras es respon- · 

sabilidad de todos los Estados, segGn contiene el artículo 30. 

Cap!.tulo IV. Do las Disposiciones Fin¡1J.es. 

Art!culo 31. Todos los Estados tienen el deber de contribuir

ª la expansi6n equilibrada de la economta mundial, tomando debida-

mente en cuenta la estrecha relaci6n que existe entro el bionestar

de los Paises desarrollados y el crec1miento y desarrollo de loa 

pa!ses en desarrollo, y teniendo en cuenta que la prosperidad de la 

comunidad internacional en su con)unto depende de la prosperidad de 

sus partes constitutivas. 

El artículo 32 uefiala la prohibic16n do los Estados de emplear 

medidas económicas, polfticas o de ninguna otra !ndole ni fomentar

el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado 

para obtener de ~l la subordinación del ejercicio do sus derechos -

soberanos o conseguir de 61 ventajas de cualquier naturaleza. 

El inciso uno del art!culo 33 estipula que en ningün caso po--

dr~ interpretarse la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados en un sentido aue menoscabe o derogue disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas o medidas adoptadas a fin del 

cumplimiento de la misma. 

El inciso dos del citado artículo, dice que la interpretaci6n

de la Carta en sus disposiciones están relacionadas entre s! y cada 

una de ellas deben interpretarse e~ el contexto de las demás. 

A fin de mantener al día las disposiciones de la Carta, el ar

tículo 34 estipula que cada cinco afies se incluirá en las sesiones

de las Naciones Unidas un tema sobre la Carta de los Derechos y De

beres Econ6micos de los Estados, que abarque tanto los progresos -

realizados como las mejoras y adiciones que puedan resultar necesa

rias. 



La Carta en s!, puede desprenderse de su análisis, es un mano

jo de buenas intenciones y ambiciosas utopías, La Carta fut; acept! 

da lógicamente, por todos aquellos países que podrían ser benefici! 

dos y rechazada por qui6nes se perjudicarían. Siendo las 19 absten 

cienes en cierta medida rechazo a la misma dado los países eltuados 

en este renglón igualmente podrían ser afectados como fueron: Fran

cia, Jap6n, Holanda, Noruega, Isr~cl, etc. 

Mucho se le ha criticado a esta Carta el que Jeie todos los 

deberes a los paísee desarrollados y los dorcchos a favor de los 

países en vías de desarrollo, cuestión por la cual los primeros nun 

ca la aceptarían sin conveniencias políticas por lo menos. 

La Carta de los derechos i' Deberei; Econ6micos dC! los Estados,

sirvi6 en cierta medida, de plataforma política internacional a su 

creador quién fué candidato a Premio Nobel de la Paz, y candidato -

igualmente a Secretario General de las Naciones Unidas, oero como -

un instrumento Jurídico que requlara (~n forma Internacional el com

portamiento de los Estados dentro de la Economf a mundial v al mismo 

tiempo las transnacionnles, dej6 mucho que desear. 

O) LEY DE COMEFCIO EXTERIOH NOHTEAMERICANA. 

La presente Ley, que vino a abogar a la Lev de Expansión -

del Comercio de 1962, que entrara en vigencia en 1974, delega en el 

Presidente de los Estados Unidos amplios poderes de negociación v -

otras facultades. Estos poderes permiten al gobierno estadounidense 

cumplir convenientemente sus compromisos internacionales en materia 

de comercio, pero también encarar los problemas y dificultades aue

tuvieran los Estados Unidos que, en corto o largo plazo, surgiesen

dentro del cambiante mundo econ6mico. 



Esta Ley ha sido acremente rt>pudi.ad11 por Am6i:ica Latina, en -

virtud de numerosas disposiciones an contrario a su comercio, situa 

ci6n que ha dado como resultado por e;emplo el embargo ,11 comercio

con Venezuela y Ecuador por ser países miembros de la Organizaci6n

de Países Exportadores de Petróleo. 

Así, vemos que dentro de las principales disposiciones de la -

Ley se encuentran: 

Dentro del t!tulo Primero se delega en el Presidente la autor~ 

dad necesaria Para entablar negociaciones con respecto a un amplia

gama de barrer.as ar,1ncelarias v no-arancelarias, usr como otras dis 

torcionea del comercio mundial. Tal autoridiHl penni.te lo siguiente: 

Sec. 101. Permite al Pr.esidante disponer, de conformidad con

Acuerdo Comerciales negociados con otros países, la eliminación de

derechos de aduana existentes del 51 ad-valorem o menores y la re-

ducci6n hasta el 60% de los derechos oue supen~n el 5%. Los dere-

chos podr:in ser aumentados hasta sobre pasar en un 50% la nomencla

tura de 1934, o en un 201 ad-valorem existente. 

Sec. 102. La I,ey autoriza al Presidente a celebrar acuerdos

sobre reducción, eliminación o arffionización de barreras no arancel! 

rias, siempre que ambas Clima ras del Con9reso aprueben la legisla--

ci6n necesaria para µoner en práctica tales acuerdos BNA. 

Sec. 106. La Ley dispone que uno de los objetivos de las ne

gociaciones ha de ser la celebraci6n de acuerdos comerciales que 

Promuevan el crecimiento económico de los países en desarrollo. 

Sec. 108. La Ley enuncia, como uno de los Principales objet! 

vos de negociación de Estados Unidos, la concertaci6n de acuerdos -

que aseauren el acceso, en condiciones equitativas y justas a pre-

cios razonables, de ewninistros importantes uara las necesidades -

econ6micas de Estados Unidos. 



121. Ordena a1 Presidente tomar medidas para aue los --

acuerdos comerciales, principalmente el GA'l'T se aillsten a los princl_ 

pios de un sistema comercial justo v no discriminatorio. 

Sec. 122. Esta secci6n otorga al Presidente facultades discre 

cionales, cara establecer un recargo a las importaciones de hasta un 

15% y/o cuotas en dpocas de déficits graves y continuos en la balan

za de pagos. Estas medidas deben ser aplicadas de manera no discri

minatoria a menos que el Presidente resuelva que deben ser aplicadas 

a las imcortaciones de paises determinados que provengan. 

Sec. 127. Limita la facultad del Presidente de negociar reduc 

cienes de derechos con respecto a articules sometidos a medidas de -

seguridad nacional o de protecci6n a la industria nacional estadoun~ 

dense. Tales art!culos ta~Joco son elegibles cara su inclusión en -

el Sistema Generalizado de Preferencias. 

El título II contiene lo referente a asistencia por daños caus!

dos oor la competencia de importaciones, y, sus principales seccio-

nes son: 

Secciones 201-203. Desde 1951, las leyes de comercio tle Esta-

dos Unidos disponen que el Presidente incluva una cláusula da escape 

en los acuerdos comerciales. Es t!pico de esta cl~usula y de aplic~ 

ci6n más generalizada el articulo XIX.l (a) del GATT. Este artículo 

permite a las partes contratantes suspendnr las concesiones al tenor

de los acuerdos comerciales, a fin de impedir que el aumento de las

imoortaciones causen, o amenacen causar, graves daños a la industria 

nacional. 

Secciones 221-274. En estas disposiciones, como para subrayar

los aspectos liberalizadores de la Ley, se reconoce que el aumento -

de las importaciones podrá tener un impacto desfavorable sígnificat!_ 

vo en algunos de los sectores de la economía de los EE.UU. Teniendo 

en mente que la liberación del comercio puede avanzar Onicamente en 



la medida an que se mitiguen y amortigüen las perturbaciones ocon6-

micas intürnas, la Ley de Comercio dispone que Re siga un proqrama-

liberal para ayudar a la adaµtaci6n de los trabaJadores, firmas y 

comunidades como alternativa a las restricciones de importaci6n. 

Título III. Asistencia contra Prácticas Comerciales Injustas. 

Si bien el t!tulo 11 de la Ley ofrece como auxilio contra pre-

juicios causados por la competencia "justa", pero con todo dañina,-

el t!tulo III trata de las prácticas "injustas" e "ilegales" que --

afectan adversamente el comercio de los Estados Unidos, revisando -

la autoridad DJecutiva conforme a las leyes anteriores, incluso las

facul tadcs conccdid,1s por la Ley de Expansión Comercial, la Ley con

tra el Abaratamiento Artif.icial (Antidumpingl <le 1921, y la Ley 

Arancelaria de 1930. 

Sec, 301. Cuando el Presidente determine que un pa!s extran-

]ero imponga restricciones in1ustificables, es decir, ilegales o --

irrazonables, contra el comeicio de los Estados Unidos, esta sección 

le dá facultades dicrecionalen p<tra tomar medidas de represalia con

tra tal oafs. No obstante, el Presidente tiene que dar una oportun! 

dad para la presentación de puntos de vista respecto a las medidas -

que decida tomar. 

T!tulo V. Sistema Generalizado de !'referencia. 

El Título V de la Ley de Comercio autoriza al presidente a poner 

en práctica un Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias. --

Las cr!ticas de Latinoarn6rica a este título, es que han sido tantas -

fueron expuestas durante la "Declaraci6n de los Países de lil Jun~rica

Latina sobre la Lev de Comercio Exterior de los Estados Unidos, fomu

lada en la reunión de diciembre 10 al 12 de la Comisi6n Esµecial de -

Consulta v Negociaci6n A contlnuaci6n se examinan las secciones del -

Titulo V se clasifican de restrictivas o discriminatorias: 



Secciones 502 (.:i) (3) y 503 (b) (2). conforme a la secci.6n 502 

(al (3), el Presidente podrá disponer que los miembros de la misma -

zona do libre comercio o uni6n aduanera que son clegibleo para el -
SGP se traten como un s6lo pLJÍS a efectos del SGP, E:.l ilSpccto posi

tivo de este tratamiento consiste en que los paf!;es mtemhros de una

asoci.ilción de países tienen la opción de acogers(! como pa1'.seH indivi 

duales a un req111sito de contenido m:ls bajo corresnondiente a un --

pa!s beneficiario (35~.), o bien a un requisito m:ls alto (50%) como -

parte de un grupo, Sin embargo, al propio tiempo esto significa que 

las limitaciones de inc:o:sicfod 0:.11,ictit.iva de la Sección 504 (c) se 

aplicarán a las exportaciones del grupo, y no a las exportaciones de 

los pa!ses individuales. 

Sec. 502 (b) (2). En esta sección se hace constar que: "El -

Presidente no designará a ningün país como paises en desarrollo bene 

ficiario conforme a esta sección. 

(2) Si tal pa!s fuera miembro de la OPEP o parte de 'cualquier

otro arreglo entre pa1ses extranieros, y que dicho pa1'.s participe en 

acciones conforme a tal arreglo cuyo efecto sea impedir que lleguon

al comercio internacional productos primarios o elevar el precio do

tales productos a un nivel irrazonable y causar serias perturbacio-

nes a la economía mundial. 

Sec. 502 (b) (4). Esta secci6n declara incliqibles para ser -

designados como países en desarrollo beneficiarios, a los Paises que 

nacionalicen la proµiedad de ciudadanos norteamericanos a menos que

el Presidente determine que se esté efectuando un indemnizaci6n en -

forma µronta, adecuada y efectiva, que tal pa!s esté llevando a cabo 

negociacion~s de buena fe o tornando otras medidas para cumplir sus -

obligaciones conforme al Derechc• Internacional, o bi.en que las par·tes 

en la controversia sobre la inversión han acordado que al caso sea -

objeto de arbitraje. 



Sección 502 (b) (S) y (6). En estas secciones se deniegan pre

ferencias a Países que no don los oasos adecuados para controlar cl

tráf ico ilfcito de narc6tícos a los Estados Un1dos o uuc no actacn -

de buena fe para hacer cumplir laudos urb.itr,1les dict¡¡m.inados en fa

vor de ciudadanos o coruornciones norteamarlcanas. 

Secci6n 502 (e) (4). En esta secci.611 se disoonc que cuando se

designe beneficiario a un país, el Presidente tendrá en cuenta si -

tal pals ha dado a los Estados Unidos sequridad de que proporcionará 

acceso justo y ra~onablo y los recursos de productos básicos de di-

cho pa!s. 

Secc16n 504 (e). La intención de esta disposici6n es perrnitir

que los Países en vlaa de desarrollo, particularmente aquellos con -

"industrias incipientes", pueden gozar de la ventaja económica impl! 

cita en la concesi6n de aranceles proferencialcs. Para facilitar el 

acceso de todos loo beneficiarios a las preferencias se emplea el -

concepto de "necesidades competitiva". La fórmula de necesidad com

petitiva requiere que el Presidente suspenda las orcferencias para -

un artículo de un pafs beneficiario, dado cuando Gste se convierte -

en competí ti vo respecto de ese producto. SP supone que un país es 

comoetivo cuando produce mlís de una cantidad especl'.fica en d6lares -

(fijada inicialmente en 25 millones) de un .ut!culo en un ario calen

dario o si suminstra m.:is del. 50~ del valor total de las importacio-

nes de ese art!culo de todos los países en un afio calendario. 

Estas son unas de las orincipales disposici0nes, con las cuales 

los Estados Unidos pretenden rt:organi zar y afí rmar su posici6n en el 

mundo. La Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha sido 

tan atacada, aue aún dentro del mismo gobierno norteamericano fue 

objeto de pol6mica. 

Al firmar la I~v de Comercio de 1974, el dla 3 de enero de 1975, 

y más recientemente al hablar el ex-Presidente ford manifestó que -

lamentaba la rigidez e injusticia de algunas disposiciones de la Ley, 

oarticularmente en la que respect11 a los pa!sc:s productores de petr~ 



leo; cuestión a la que se solidadzl'.S .Carter dentro de sú 
sidencial. 

Todav!a bajo ol r6gímen anterior, los Benadores Bcntsen y 

Kennedy pretendieron introducir enmiendas a la Ley, destinadas a pe! 
mitir que por lo menos Venezuela y Ecuador pudieran de beneficiarse

del Sistema Generalizado de Preferencias a el cual les prohibe la -
sección 502 (bl (2), cuesti6n a la cual se aunaron varios funciona-

rios norteamericanos. 



El comercio exterior de los países significa a los -

··mismos un gran ayuda a fin de lograr su desarrollo, siempre y cuan

do este se conduzca por los cauces v t6rminos leqales que permitan~ 

un ejercicio razonable del mismo, logrando al mismo tiempo efcctos

extra-econ6micos, tales como los políticos y sociales. 

Segunda. A fin de que el impulso al desarrollo oroporcionado

por el comercio internacional sea benéfico, las condiciones inter-

nas del mercado deberán ser propicias, y repercutir no tan s61o en

las altas esferas de comerciantes. 

Tercera. Mientras el pa!s se encuentre en una fase temprana -

de su desarrollo industrial, será comprensible el proteccionismo -

estatal a la industria local; pero en el caso M6xico, al estar sup! 

rada esta fase, debe irse eliminando el proteccionismo que el Qlti

ma instancia, va en detrimento directo de la economía nacional, al -

ser desplazadas importaciones necesarias por producciones de mala 

calidad v precios elevados. El EJecutivo federal a fin de no caer

en la anterior situaci6n, deberá por medio de un Decreto en base a 

las facultades que le otorc¡a f!l artículo 131. en su segundo párrafo, 

y por medio de la Secretarla de Comercio, incluir dentro de la Ley

General de Importaci6n, el procedimiento a fin de que dicha depen-

dencia SUJcte a ~ermiso Previo de Importación, a las fracciones --

arancelarias, dentro del cual uc estipulará un sobreprecio razona-

ble que no excede de entre un 15 a 20• y una tolerancia adecuada, -

en cuanto a calidad se refiere. 



Cuarta. El Código Aduanero, que tan complicndo es en su estu

dio y estructura, debe a nuestra consideraci6n, ser abrogado, sust~ 

tuyéndosele por un Ordenam.iento Jurídico que ierarquizc debidamente 

a las normas jurídicas y al cual se le proporciono su Reglamento -

debido a fin de la correcta aplicaci6n de las normas aue en materia 

aduanera, rigan esta importante actividad. 

Quinta. Al comercio exterior en M6xico, se le ha tratado de 

impulsar mediante la creación de un qran aparato 11dministrativo y -

legal del que el IMCE forma parte importante; pero desgraciadamente, 

este ha adolecido de los vicios políticos y de la burocracia maxic! 

na. Esto se puede probar con los datos cstadísticoi; de nuestr,1 ba

lanza de pagos, la que no ha registrado la mc}oría esperada al cro

arse el Instituto. A efecto do lograr un avance en esta materia, -

el IMCE deberá seleccionar con ma1or rfyidez para que funcionarios

aptos y trabajadores integren tan importante' in!?trumento de desarr::, 

llo, con colaboración de pernonal calificado. Es iqualmente facti

ble, que el Instituto promueva y auxilie ante el Gobierno federal a 

fin de lograr la creación de Emcrcsas de Particiµaciln Estatal May~ 

ritar!a, dedicadas exclusivamente a la producc!6n de manufacturas y 

semimanufacturas primordialmente, dedicadas a la cxtJOrtaci6n, gue -

contribuirian a elevar nuestro nivel de exportdcionas. 

Sexta. Cualquier pol!tica de armonizac16n, coopcraci6n e inte 

graci6n econ6m1ca, en especial de Latinoamlrica y de todos los pai

ses subdesarrollados, serA aceptable, sierrvre y cuando se trate de 

lograr al mismo tiempo, la "infraestructura política regional" que

permi ta formar un frente unido y de real cooperación econ6mica del

bloque. 



Los oalses siqnatarios del Tratado de Montevideo a ~ 

de lograr que la ALALC sirv.> verdaderamente a sus prop6sitos de de

sarrollo, deberAn estudiar la reforma al mismo, en el sentido de -

formar un frcn te común que unifique precios de sus productos e ins~ 

mos Para su venta en el morcado internacional, v propiciar un desa

rrollo económico y pol!tico de la región. 

Octava. J,os Estados de Amt!ríca Latina, dcberAn por los medios 

diplomáticos v de integraci6n regional, esforzarse por convencer a 

los Estados Unidos de Norteam~rica, a fin de que abrogue su Lev de 

Comercio Exterior, o por lo menos lo secci6n relativa a las limita

ciones de el Sistema Generalizado de Preferencias, puesto que los -

integrantes de Latinoam6rica no pueden competir con la Primera Po-

tencia Mundiill, y medidas como la de dicha lev, impiden obstaculi-

zan su desarrollo. 

Novena. A fin de que la fundamentaci6n y motivaci6n correspo!2_ 

diente a la Ley que Regula la Intervenci6n del Ejecutivo Federal en 

Materia Económica, se realize dentro de los tnrmlnos legales adecua 

dos, se propone la adici6n dentro del art!culo 73 fracci6n X de la 

facultad del Congreso a fin de legjslar en materia industrial, lo -

cual aunado a la facultad que dentro del mismo art!culo y fracci6n

consti tucional se concede al mismo a fin de legislar en materia de

comercio, configure el marzo legill dentro del cual incc¡u!vocamente 

se desarrolle dicha regulación. 
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