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INTRODUCCION 

El inicio del trabajo recepcional que nos permite la verdadera re!'. 

lizaci6n como individuos que dedicamos parte de nuestra vida a estudiar.

en virtud de que es el último esfuerzo aún cuando digno, es reconocer que 

muchas veces resulta el más dificil de ofrecer, 

En nuestra querida Escuela contamos con Maestros con verdadera vo

cación y que impulsan a los alumnos, como el Licenciado Mario Rosales Be

tancourt y gracias a ello el trabajo pudo culminarse con éxito; a él rni

reconocimiento y gratitud con esta tesis. 

El contenido del trabajo es el siguiente: en el Primer Capitulo -

hablamos del Comercio Exterior, en el Segundo, tratamos lo referente a 

los Sistemas de Comercio Exterior, en el Tercero se analiza al Estado Me

xicano, en el Cuarto se reflexiona sobre La Soberanla y en el Quinto ofr~ 

cernos Opiniones de la Prensa Mexicana, de los Maestros Universitarios y -

del Presidente de la República Mexicana, en relación con el Tratado de Li 

bre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el cual en

nuestra opinión es urgente que se llegue a la celebracrnn del mismo. 
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CAPITULO I 

EL C<MERCIO EXTERIOR. 

a) CONCEPTO. Comercio Exterior. comercio de exportación e impor

tación de mercancías de un pals con otros paises. E~ el régimen capita -

lista, el objetivo principal del comercio exterior radica en el afan de -

los capitalistas y sus asociaciones de obtener altas ganancias. En los -

paises capitalistas, el desarrollo del comercio exterior se halla candi -

cionado por las desproporciones que constantemente surgen en detenninadas 

ramas, por el aumento de la producción de mercanclas mas alU de los llmJ. 

tes, relativamente estrechos del mercado interior. Bajo el imperialismo, 

el comercio exterior se convierte en anna de los monopolios en su lucha -

por los mercados mundiales y por las fuentes de materias primas, se utilJ. 

za para someter económica y pollticamente a los paises coloniales y depe!! 

dientes, para explotar a la población de dichos paises. Con el desarrollo 

del Capitalismo monopolista de Estado, cada vez se generaliza mas la

participación directa del Estado imperialista, en convenios internaciona

les para el reparto de los mercados y de las fuentes de materias primas,

para la financiación de las exportaciones, etc. Posee un caracter de 

principio completamente distinto el comercio exterior de los paises soci_¡¡_ 

listas, que el Estado monopoliza. En esta esfera, la política se inspira 

en el respeto a la soberanía nacional, en la observancia del principio de 

igualdad plena entre las partes y de la ventaja reciproca. El comercio -

exterior de los paises de la comunidad socialista se desarrolla partiendo 

de la división socialista internacional del trabajo. Facilita la aproxi-



mación económica de los paises, la nivelación de sus grados de desarrollo 

económico, la consolidación de la economía socialista mundial. El comer

cio e<terior de los paises socialistas con los paises en desarrollo con -

tribuye a que éstos fortalezcan su soberanía estatal y su independencia -

económica. ( 1) 

Comercio Exterior. El Comercio que se efectúa entre residentes de

distintos paises. Los enfoques tradicionales de la economía pol!tica en

el estudio del comercio e;terior o internacional son, básicamente dos: 

teorla del comercio internacional y análisis del comercio exterior, den -

tro de la teoría general sobre la renta. 

El comercio exterior esta constituido por dos corrientes de signo

distinto: a) exportaciones o venta de productos nacionales a otros pal -

ses, que tiene como contrapartida el cobro en divisas al contado o a pla

zo, según sea la forma de pago estipulada; b) importaciones o compra de 

productos extranjeros por parte de residentes que tienen como contrapart.i_ 

da el pago en divisas, al contado o a plazo. Ambas corrientes constitu -

yen l• balanza comercial, que tiene superávit o déficit si las exportacig_ 

nes superan o son inferiores a las importaciones. 

A diferencia del comercio interior, el exterior presenta una mayor 

coC>plejidad, pues al efectuarse entre residentes de distintos paises in -

terv1cnen directa o indirectamente instituciones diferentes desde el pun 

T,-"1Yt..u.:1:c..~t1, d.: [\.·,·i.1·nl.'? rl·litica. Erlitt•'li1t( CuUtl'i:ct Pcpufa.t, Méx..i.co.
¡q;g, !"l~!· ~3. 
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to de vista monetario, jurfdico, social, económico y fiscal. Por ello, -

en muchas ocasiones y con el fin de evitar la aplicación de las leyes y -

caracterlsticas institucionales de una de las partes, se acuerda someter

ª arbitraje de un tercer pats, o de un organismo internacional (por ejem

plo: Cámara de Comercio Internacional) las discrepancias que puedan pro

ducirse en la ejecución y/o interpretación de un contrato o transacción -

comercial. Por otro lado, una parte importante del comercio exterior se

efectiia con pago aplazado, lo que ha dado lugar a que el crédito a la ex

portación, en sus distintas modalidades, juegue un papel de gran trascen

dencia en los intercambios comerciales, especialmente en los de bienes de 

equipo y contratos llave en mano entre los paises desarrollados y subde-

sarrollados.El riesgo de este tipo de operaciones se cubre mediante el s~ 

guro de crédito a la exportación. 

El comercio exterior representa para un pafs una serie de ventajas, 

entre las que se pueden destacar: a) obtención de las materias primas y

de los productos cuya producción nacional es insuficiente para cubrir la

demanda interior; b) salida de excedentes de la producc11in nacional; c) 

obtención de bienes a un coste menor, debi~o a la especialización origin~ 

da por la división internacional del trabajo; d) estfmulo de la campe -

tencia, impidiendo la formación de monopolios nacionales entre producto -

res del pa!s. Para que el comercio internacional favorezca el desarrollo 

económico es preciso que se eliminen.las trabas artificiales al intercam

bio comercial y, en este sentido, cabe destacar que desde poco después -

del final de la segunda guerra mundial, el comercio exterior ha venido r~ 

gistrando un fuerte crecimiento, consecuencia de la cooperaciOn económica 



internacional. Ello, sin embargo, no ha significado un beneficio económ_i 

co equitativo para todos los paises, pues, en general, los subdesarrplla

dos (excepto los exportadores de petróleo), por su marginación y depende!! 

cía, han registrado un descenso de la relación real de intercambio, lo -

que significa que para poder importar igual número de productos han teni

do que hacer un mayor esfuerzo exportador. De ahí que en las reuniones -

internacionales sobre temas económicos, los paises subdesarrollados desde 

la década de los cincuenta soliciten con mayor insistencia que la cooper2 

ción y el comercio deben de basarse en principios distintos a los vigen -

tes, al abogar por la eliminación de la explotación y dependencias comer

ciales a que están sometidos por parte de los países del centro. Esta p~ 

tición generalizada ha sido particularmente intensa en las reuniones de -

• la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo -

(U.N.C. T.A.D.) y en la malograda Conferencia Norte-Sur de la década de -

los setenta. 

Modalidades. El fuerte crecimiento del comercio exterior en las -

últimas décadas se ha fundamentado, desde el punto de vista instrumental, 

en la aplicación de nuevas modalidades ~ás ágiles y flexibles y en la el_i 

,minaciOn de una serie de obstáculos que impiden un comercio fluido, por -

ejemplo, rebajas arancelarias acordadas en el seno del Acuerdo General S,Q_ 

bre Aranceles de Aduanas y Comercio (G.A.T.T.). Las principales son: el 

comercio bilateral, el contingentado o globalizado, el libre, el de Esta

do y el especial. 

Estructura espacial. Como ya se ha indicado, la mayor cooperación 
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económica internacional se ha traducido en un aumento progresivo del co -

mercio exterior, que desde finales de la segunda guerra mundial hasta -

principios de la década de los ochenta se ha incrementado, a precios con~ 

tantes en un 7': anual. En 1938, las exportaciones totales mundiales sup!!. 

raron los 23 500 millones de dólares y en 1979, se registró una cifra al

rededor de 1 300 miles de mi llenes de dólares. 

Por grandes Areas económicas Europa Occidental es la zona mAs act.!_ 

va en el comercio internacional, y tanto su exportación como su importa -

ción representan mAs del 40~ del total mundial. Esta primacta la viene -

ostentando de una manera tradicional, pues en lg1a ocupaba ya el primer -

lugar con gran diferencia en relación con otras Areas económicas. Desde

el año de 1939, el comercio exterior de Europa Occidental ha pasado por -

dos etapas: la primera caracterizada por un descenso relativo a canse -

cuencia de la segunda guerra mundial, y la segunda, a partir de 1957, en

que el ritmo de crecimiento de su comercio supera a la media mundial y, -

consiguientemente, su peso relativo experimenta una fuerte recuperación.-

Desde 1974, como consecuencia de la crisis energética, las importaciones

registraron un fuerte crecimiento, ya que esta Area tiene que importar la 

mayor parte de su consumo de crudos; en dicho año el déficit comercial -

fue superior a los 40 000 millones de dólares, reduciéndose en los si 

guientes anos ante el fuerte incremento de las exportaciones. Dentro del 

bloque de la Europa Occidental, destacan los paises de la Comunidad Econ_Q 

mica Europea (C.E.E.) que representan un 33X del total del intercambio cp_ 

mercial mundial". (2) 

/t) Vauo11a,t~o Eiiudopódlco de Eco11omút. Edlto!Ual Pltmúa. Tomo 2. BM 
ccloota, Ebp"li". pá9b. 331 a 335. 



"Comercio Exterior. Se llama exterior o también comercio interna" 

cional a los intercambios de bienes económicos que se efectúan entre na -

ciones diferentes. Se mide por el control de las aduanas en el momento -

del tr~nsito de hs mercanclas por las fronteras y por la estimación de -

la Importación del contrabando, cuando ello es posible. 

la expresiOn "comercio exterior" ha sido utilizada primeramente en 

la época de la teor!a del libre comercio en que los paises en situación -

de expansión industrial buscaban, en las colonias o en los paises extran

jeros, salidas exteriores para sus productos manufacturados y aprov1sion! 

miento de materias pri111as para sus Industrias. 

Actualmente, la mayor!a de los Estados tratan de adaptar la estru!: 

tura de su producción a las condiciones del mercado Internacional. Por -

ello, en vez de actos emplrlcos y espon!Aneos de venta o de compra, nos -

encontramos ante Intercambios internacionales mAs o menos orientados y -

controlados". (3) 

"Comercio Internacional. Intercambio (mediante la compra y venta) 

de bíénes y servicios entre personas de diferentes paises. Es la forma -

de cosechar las ventajas de la división del trabajo y la especialización. 

Al igual que les rinde a los individuos especializarse en actividades pa

ra las que poseen una ventaja comparativa utilizando sus ganancias para -

comprar otros servicios, también rinde a las naciones. Un dentista puede 



ser también un mec~nico dental de primera clase, pero le rinde más el es

pecializarse como dentista y emplear a un mecánico; aunque el dentista -

pueda hacer mejores dentaduras que el mecánico, le rinde más especial izar 

se como dentista, donde su ventaja comparativa es mayor. El mecánico ta!!! 

bién se beneficia concentrándose en la tarea donde su desventaja es menor. 

Las ventajas del comercio internacional se hacen más obvias en el

comercio entre paises de clima tropical y paises de clima templado. Aun

que en Gran Bretaña puedan cultivarse naranjas o plátanos mediante inver

naderos, su coste es tal, que resulta más productivo importarlas de los -

paises con climas ~s c~lidos, pagando las importaciones con exportacio -

nes de textiles y bicicletas que Gran Bretaña puede producir más económi

camente que ellos. Las ventajas son menos obvias, aunque todavla reales, 

en el comercio entre paises con unas condiciones naturales o geográficas

más similares. Un simple ejemplo aritmético bastará para demostrar que -

las ganancias son reales. Utilizando los costes reales en lugar de los -

simples precios monetarios será más fácil seguir el método clásico que s~ 

pone que todos los bienes son producidos por el trabajo. Supongamos que: 

En Gran Bretaña 10 dlas de trabajo produci_rán 50 mantas y 10 dlas de tra

bajo producirán 35 hectolitros de trigo; y en Francia, 10 dlas de traba

jo producirán 40 mantas y 10 dlas de trabajo producirán 21 hectolitros de 

trigo. Gran Bretaña es, por consiguiente, más eficiente que Francia en -

la producción de ambas mercancías. En Gran Bretaña 50 mantas se cambia 

rfo por 35 hectolitros de trigo y, en Francia 40 mantas se cambiarán por-

21 hectolitros de trigo antes de que se inicie el comercio entre ambos 

países. En Gran Bretaña las mantas serán el doble más caras que los hec-
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tolitros de trigo, pero sólo 1,5 en Francia. Ambos paises obtendran ga -

nancias si Gran Bretana exporta trigo a Francia, donde puede intercambiar 

se por una cantidad mayor de mantas de las que se podrla obtener en Gran

Bretana. Francia gana si exporta mantas a Gran Bretana, donde puede in -

tercambiarse por una cantidad mayor de trigo del que obtendrla en Francia. 

Mientras que el trigo de cambio de las mantas por el trigo se encuentre -

entre una mitad y dos tercios, el comercio resultar~ ventajoso para los -

dos paises. 

La explicación de las ganancias del comercio internacional reside

en las diferencias de las ventajas comparativas traducidas en diferencias 

de costes comparativos y las diferencias en los precios monetarios una -

vez que se conoce el tipo de cambio entre ambas naciones. Una explica 

ción m~s fundamental se basa en las causas de las diferencias de los cos

tes comparativos. La explicación consiste en que los paises difieren en-

sus dotaciones tanto de recursos naturales como de recursos adquiridos, -

por ejemplo, el clima y las capacidades humanas y, por lo tanto tenderan

a poseer una ventaja comparativa en la producción de bienes que requieren 

una gran proporc16n de recursos de los cuales poseen una oferta relativa

mente abundante; tender~n a exportar estos bienes a cambio de otros bie

nes cuya producción requiere unos recursos relativamente escasos y, por -

lo tanto, caros en estos paises. (4) 

"Comercio. El mundo de las relaciones mercantiles comprende el C.Q, 

14) hcc.tOtt<VUO a~ Eco11omia. Ed.i.to!Ua.l AlhambJr.a. Mético.1980. pág6.128 !I 
129. 
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mercfo realizado dentro de las fronteras de una unidad polftlca o nacfón, 

es decir, el Comercio Interior y el realizado entre todas las naciones, o 

Comercio Internacional. Se denomina Comercio Exterior al que mantiene -

una nación con el extranjero". (5) 

"Significa el cambio de mercanc!as y servicios entre diveros paf -

ses. El comercio exterior es una ampliacl6n del comercio interior y sur

ge por la necesidad que tienen los paises de obtener bienes y servicios -

que no se producen internamente. Algunos autores hablan también del co -

merclo internacional o mundial como sinónimo de comercio exterior. Algu

nos aspectos especlficos del comercio exterior son: el tipo de cambio, -

los aranceles y el costo de los transportes". (6) 

"Comercio Internacional es el realizado entre entidades pollticas

o naciones soberanas. Existen pruebas concluyentes de que el intercambio 

entre tribus y unidades pol!tlcas, promovido por conveniencias mutuas, -

precedió a las relaciones comerciales en la esfera doméstica o Interior". 

(7) 

151 G'Llln EnuClopeíUa del. Mundo. Edi.to>úa.l VMvan. Tomo V. llaJLce.lona, E~ 
paila. 1969, pdg. 49S. . 

(6) Leuco de Econornút. Edito....:at L<tla. llaJLcelona, E~pali<1. 1975. pág. 24. 
171 Nueva Enclcloped.út Temática. Edi.to!Ua! Cumb11.e. 19&2. Tomo 4. 

p.ig. &6. 
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b) AJITECEDEllTES. En el feudalismo europeo el comercio interior· 

estuvo practicamente paralizado, pero el exterior no cesó enteramente en

ningOn momento; las Cruzadas permitieron establecer un próspero interca!!! 

bio con el próximo y Lejano Oriente, antes de que las ciudades y los mer

cados formaran parte integrante de la economla europea. 

El comercio internacional moderno creció a la par de una serie de

acontecimientos que se inician con el nacimiento de los estados naciona • 

les europeos a1 final del periodo feudal. Los primeros sistemas pollti • 

cos de Europa se atuvieron a las normas del mercantilismo. La expansión

del uso del dinero como medio de cambio y la importación de enormes canti 

dades de oro y p 1 ata procedentes de Aml!rica, recientemente descubierta, • 

convirtieron en el siglo XVI los metales preciosos en signos caracterlsti 

cos de poder! o y riqueza. A 1 mismo tiempo, 1 a 1 u cha por 1 a supremac la en 

tre las distintas naciones enfocó la actividad polltica sobre la conve • 

niencia de obtener oro y plata a través del comercio internacional, cuan

do no habla forma de adquirirlos en América. Como consecuencia, los di • 

versos gobiernos de aquel periodo, fomentaron la producción y los ínter. 

cambios internacionales para lograr un constante exceso de exportaciones

sobre las importaciones y conseguir que el oro entrase en el pals y fluy~ 

se hacia el tesoro nacional. 

Durante el siglo XVIII, las constantes restricciones y la meticul!!_ 

sa supervisión de la política mercantilista resultaron excesivamente one

rosas para los comerciantes. A ello se debe que los fisiócratas en Fran

cia y los economistas ingleses de la escuela clAsica decimonónica defen • 
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dieran la teorla del laissez faire o comercio libre, que inaugurarla una

era de expansiOn en las relaciones internacionales a pesar de los retrae~ 

sos producidos por las guerras y los periodos de proteccionismo arancela

rio. 

El siglo XIX fue tambi~n testigo de otros acontecimientos que de -

sempei1aron importante papel en la evolución del comercio internacional. A 

principios de siglo comenzO Ja industrializaciOn de Inglaterra, primero -

a paso lento, después a ritmo acelerado. Esa industrialización sumada al 

crecimiento demografico y a la importancia concedida al establecimiento -

demogrHico y a la importancia concedida el establecimiento de una fuerza 

laboral grande y activa, oriento la pol!tica econ6mica exterior de Gran -

Bretana hacia la importaciOn de materias primas y la exportaciOn de g~ne

ros manufacturados. Al mismo tiempo, los Estados Unidos se constitulan -

en poderosa naciOn independiente, los paises sudamericanos formaban unid! 

des nacionales y econOmicas, asimismo, independientes y Alemania e Italia 

surghn como entidades pollticas formadas por la agrupación de numerosas

pequeñas soberanlas. El conjunto de todas estas circunstancias favoreció 

el aumento de volumen y expansión del intercambio entre los diversos paí

ses y regiones. Adem!s, la fabulosa riqueza en primeras materias del Nu~ 

vo Mundo, motivó una enorme corriente de inmigrantes que, al encontrarse

capacitados para alcanzar un superior nivel de vida, incrementaron la de

manda de productos manufacturados del Viejo Mundo. 

Los datos estadlsticos reunidos (sin realizar ajustes por Ja vari! 

ción en las fronteras geogrHicas o en Jos niveles de precios) indican -

que el volumen total del comercio mundial pasó de 180 000 000 de pesetas-
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hace unos 100 años a 1 380 000 000 000 en 1938, último año nonnal ante -

rior a la Segunda Guerra Mundial. Se observa un notable aumento en lo -

que respecta a productos alimenticios y materias primas, que antes sólo -

se obtenlan para consumo dO!restlco y productos acabados. 

Durante el siglo XX continuó la industrialización, se mejoraron y

extendieron los transportes y comunicaciones intracontinentales e inter -

continentales y se estableció firmemente en varios países la Producción -

en Serie, con lo que algunas de las Industrias organizadas en esta fonna

ampllaron sus mercados al extranjero a fin de aprovechar los beneficios -

de la producción en gran escala. 

A pesar de que el volumen del comercio mundial continuó incremen -

t~ndose entre ambas guerras mundiales para alcanzar su ~pice de época de

paz de 1929, el índice de aumento decreció en comparación con el periodo

anterior de 1914. Esto se explica en parte por la desorganización causa

da por un periodo de guerras y depresiones, pero también por las medidas

proteccionistas tomadas después de la Primera Guerra Mundial. Próxima a

tenninar la década 1920-30 los paises agrlcolas producían sus artlculos -

en tal cantidad que les resultaba dificil encontrar mercados para darles

salida y los precios empezaron a descender. En 1930, la ley Smoot-Hawley 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, levantó una fonnidable -

barrera arancelaria frente a los productos de otros estados que pudieran -

ser expedidos al pals en pago de obli9aciones de guerra. Alemania esta -

bleció bajo el régimen nacionalsocialista un programa controlado por el -

gobierno y basado en la 1 imitación del intercambio, el establecimiento de 



13 

cupos de intervención, el apoyo a ciertas industrias y los acuerdos econ~ 

micos, todo ello en virtud del principio del inter~s propio antes que en

el del libre comercio mundial. Inglaterra adoptó en 1g31 el sistema de -

"preferencia imperial' y desarrolló su "bloque de la esterlina" en un es

fuerzo para consolidar su posición económica. El panorama del comercio -

mundial de 1933 era aún menos satisfactorio. La mayor parte de los pal -

ses, preocupados por los efectos interiores de la depresión, favorecieron 

el desarrollo de la autarquia económica y adoptaron pol!ticas bilaterales, 

entre 1934 y 1g39 los EstadGS Unidos concertaron mas de 30 convenios ca -

merciales reciprocas. 

El comercio internacional mantuvo su actividad entre 1930 y 1g40 -

gracias a las fuerzas vitales de la interdependencia económica y la espe

cialización territorial. Los 10 paises mh importantes por lo que respe~ 

ta al volumen de importaciones y exportaciones fueron en orden cuantitati 

va: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canada, Bélgi

ca y Luxemburgo, Holanda, India Britanica e Italia. La mayor parte del -

va lumen comercia 1 se centró sobre unos pocos productos basi cos, pri nci pa .! 
mente agricolas o industriales. 

Al es tal lar la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional -

se transformó en una poderosa arma ofensiva y defensiva. Los intercam -

bias comerciales entre los aliados y los paises hispanoamericanos aument~ 

ron al inicidr Sudamérica la venta en gran escala de materias primas y -

productos alimenticios. Estados Unidos y Ganada acordaron abolir mutua -

mente toda clase de controles sobre la exportación del material de defen-
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sa. Inglaterra recibió un suministro ininterrumpido de mercanclas de sus 

dominios y colonias. 

En la posguerra, las variaciones en los factores politices y econ-2_ 

micos influyeron tanto en favor como en contra de la recuperación y expa!! 

sión del comercio mundial. Era evidente que el modelo de balanza económj_ 

ca universal que surgiria serla diferente del anterior a la guerra. La -

necesidad perentoria de articulas de consumo en los paises asolados por -

la guerra fue resuelta por los envlos americanos a Europa y al Lejano 

Oriente bajo la dirección de la Administración de Socorro y Rehabilita -

ción de las Naciones Unidas (UNRRA). A finales de 1946 se estaban expi -

diendo grandes cantidades de mercanclas y bienes de producción para ayu -

dar a las tareas de reconstrucción y rehabilitación. Tambi~n revisten i!!! 

portancia los envlos realizados por otras asociaciones de cooperación ec~ 

nómica. 

Según una estadlstica de las Naciones Unidas, las exportacio -

nes totales mundiales durante la primera mitad de 1950 superaron en un -

13% a las cifras alcanzadas en 1937 y 1948; la dependencia económica con 

respecto a los Estados Unidos fue menor que en cualquier otro momento de

la posguerra. 

El factor que mas poderosamente influyó sobre el panorama del co -

mercio mundial fue la actitud de los diversos paises, favorable unas ve -

ces al restablecimiento de medidas de comercio libre y otras a la perma -

nencia de los controles y el proteccionismo gubernamentales. Especialme_!! 

te importante fue la adopción del Convenio General sobre Tarifas y Comer-
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cio, finnado en Ginebra· el 30 de octubre de 1947, para la supresión de -

las barreras comerciales y controles de todas clases, sin excluir los 

aranceles, derechos preferenciales, controles internos, nonnas aduaneras

y subsidios. Por otra parte, no existlan indicios de que Rusia abandona

rla su polltica de monopolio oficial directo sobre el comercio exterior.

Hispanoamérica mantuvo los controles de guerra durante cierto tiempo y mg 

chos paises europeos conservaron sus misiones económicas oficiales en pa.!. 

ses extranjeros. 
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e) SITIJACIOll ACTUAL. Exportación es un ténnino aplicado a los -

productos o articulas de comercio enviados a través de las fronteras de -

un pals hacia naciones extranjeras; importación es término correlativo -

para la entrada en el territorio de un determinado pals de artlculos de -

origen extranjero. Las relaciones comerciales reales de cada pals con -

los restantes son por dem~s complejas. Es posible, en sentido abstracto, 

considerar las importaciones y exportaciones de un pals en un mes o en un 

ai\o y presentarlas en forma de balance de su comercio. Ta 1 informe es n~ 

cesariamente incompleto. Las importaciones de un periodo se pueden com -

pensar con las exportaciones de otro o una cierta exportación puede corres

ponder a un préstamo de duración indefinida. 

Las importaciones y las exportaciones se clasifican en "visibles"

e 11 invisibles". Las mercanc1as "reales" así como el oro y la plata, son

artlculos visibles de comercio que atraviesan las oficinas aduaneras y C!! 

ya cantidad y valor se registran en infonnes comerciales. Las partidas -

invisibles estAn constituidas por los gastos en un país de viajeros ex 

tranjeros, ingresos obtenidos por los barcos de un país que transportan -

mercanc1as de una nación extranjera, pagos realizados por ciudadanos a 

sus amigos o parientes residentes en otros paises, ganancias de los súbd! 

tos de una nación en virtud de servicios comerciales prestados a extranj~ 

ros que se encuentran en sus propios paises, esto es, participaciones y -

comisiones, intereses y amortizaciones de capitales invertidos en el ex -

tranjero. Es imposible establecer infon,.s económicos exactos para mu -

chos de estos conceptos, pero la mayor parte de los paises intentan cale!!. 

lar las cifras totales. 
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Para mantener la economla estable, cada pals debe compensar a la -

larga las importaciones con las exportaciones y viceversa. Sin embargo.

en un dete1111inado periodo de tiempo, una nación puede tener un exceso de

importaciones totales sobre las exportaciones o bien lo contrario. Si 

las exportaciones superan a las importaciones, el pa_ls tiene una balanza

de tofl\ercio 11 favorable 11
, en caso contrario presenta una balanza de comer

cio "desfavorable". Es evidente que un pals que presenta exceso de impor 

taciones durante largo periodo de tiempo depende del resto del mundo para 

poder mantener su nivel econOmico. Por otra parte, una nación cuyas ex -

portaciones superan normalmente a las Importaciones produce en tal canti

dad que puede pennitirse vender al extranjero gran parte de su producción; 

pero no es ortodoxo, econOmlcamente hablando, considerar un alto nivel de 

er.portaciones COlllO signo lnequlvoco de prosperidad interior. Un pals pue 

de reducir su nivel de vida normal, aún m~s. empo~recerse totalmente, si

er.via al exterior gran parte de los artlculos que representan sus recur -

sos naturales y la labor productiva de su pueblo. A veces, sin embargo.

resulta interesante desde el punto de vista político y aun desde el econ2 

mico para los paises de elevada producción exportar cantidades considera

bles de géneros por un periodo prolongado a los paises cuya capacidad se

ha visto Disminuida por la suerra o por cualquier desastre para restable

cer su funcionamiento econé5mico. 

1:1 valor total anual de los productos <:ue un país puede suminis -

trar • otros raras veces ~Guivale al de los géneros J servicios que éste

pu~de ofrecer en devolución, a ~ausa 0.:- la ·1r.!"iedad de los recursos, cos!! 

chas, producciones e industrias de cada pals. En condiciones r.orraates 1 -
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esta desigualdad en los balances reciprocas de dos paises determinados se 

compensa con los balances de signo contrario que cada uno de ellos tiene

en relación con los dems paises. Este sistema se llama comercio multil! 

teral. 

Nomalmente, el comercio internacional del siglo XX incluye tres -

tipos generales de intercambio. El primero es el realizado entre los pal 

ses de zonas tropicales y los de !reas templadas; es una interdependen -

cia natural de las regiones que no pueden ofrecerse productos similares.

El segundo se desarrolla entre los pahes que producen materias primas y

g~neros alimenticios y los que presentan un alto grado de industrializa -

ci6n. El tercero se lleva a efecto entre paises que se encuentran total

mente industrializados, pero especializados en diferentes ramas a causa -

de los diferentes recursos naturales, equipos Ucnicos, condiciones econ~ 

micas o tradiciones industriales de cada pals. 

Adem!s, la importancia del volumen comercial exterior de una na -

ción con respecto a su vida econOmlca est! condicionada por su densidad -

de población, sus recursos econOmlcos y su tipo de organización económica. 

Las naciones pequenas, por ejemplo Dinamarca y Suiza, que no poseen di ver 

sidad de artlculos, y los paises de población densa e industrialización -

casi total, como Inglaterra, dependen ~s que otros del comercio exterior 

para poder mantener su nivel de vida. Estos paises obtienen la mayor Pª!: 

te de sus ingresos vendiendo productos y servicios de alto valor y com -

prando los g~neros que necesitan. Algunos paises, grandes, jóvenes y po

co desarrollados han sido atraldos a la esfera del comercio por el lmpe -
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rialismo y por conquista mAs que por necesidad o deseo de ventajas econó

micas; pero, una vez desarrol ladcs merced al capital extranjero inverti

do, adquieren potencia económica, abandonan sus niveles de vida tradicio

nales y se transfonnan en importantes entidades comerciales capaces de sg_ 

portar la expansión de la población e incluso competir con los paises m~s 

viejos en la obtención de mercados para .sus productos. 

Teor!a: Los principios generales del comercio internacional, de-

sarrollados originalmente por Adam Smith y David Ricardo y complementados -

por sus disc!pulos, se basaban en la presuncrnn de que mientras los arti

culas y servicios tienen una gran libertad de movimiento, no sucede lo -

mismo con los factores de producción, de lo que resulta manifiesta diver

gencia en el coste de la producción en los diversos paises. La causa que 

motiva el intercambio de mercanclas y servicios reside en la demanda rec! 

proca de cada pals para los productos del otro y las cUusulas comercia -

les, es decir, los precios, vienen deten11ínados por el costo relativo de

producci6n de los géneros y por la intensidad de demanda en cada pats ne

gociante. En general, la teorla trata de determinar en qué condiciones -

son m~s favorables las negociaciones comer~iales de cada pals en el mere_! 

do extranjero. Los primeros economistas ingleses demostraron que los pa! 

ses pagan sus importaciones con sus exportaciones y que la equivalencia -

de ambos valores constituye el punto de equilibrio. También comprobaron

que, si se produjeran en idéntica cantidad los géneros importados en el -

pals que los recibe, se podr!a calcular el beneficio del comercio por la

diferencia existente entre el coste de fabricación de estos articulas y -

el coste de las mercancías exportadas a cambio. Ricardo 1 legó aün ~s l~ 
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jos: opinaba que aun cuando un palse fuese capaz de producir toda clase

de articulas a coste inferior a cualquier otro, le convendrfa fabricar s.!! 

lo aquellos en que fuera reyor el beneficio indicado por la diferencia de 

costos. Estas doctrinas sólo consideraron el costo de la mano de obra, -

aparte de suponer que el costo unitario era constante con independencia -

del volumen de producción. las nuevas teorlas del costo de producciOn, -

desarrolladas por la escuela de utilidad marginal, lograron ampliar la t~ 

sis, pero al mismo tiempo complicaron su discusión. los conceptos del 

coste creciente y decreciente invalidaron en parte algunas de las genera

lizaciones anteriores. 

"Los primeros economistas, incluso Hume, consideraron la teorla de 

los precios y el mecanismo monetario como un sistema regulador de las ba

lanzas comerciales. La doctrina evolucionó en torno al concepto de ajus

te autom.!tico de los niveles de precios nacionales de las importaciones y 

exportaciones visibles y de la circulación del oro. Sin embargo, la sim

plicidad del concepto se ve perturbada en la prActica y surgen enonnes di 

ficultades para el estudio teórico del mercado internacional a causa de -

la interacción de los precios en los mercados internacionales y naciona -

les. El poder adquisitivo del dinero en los diversos paises difiere en -

todo momento a causa de las variaciones en los precios locales de las mer 

canelas que no intervienen en el comercio exterior de un pals detenninado, 

pero también los precios internacionales de los géneros importados o ex -

portados por la nación influiran sobre el nivel interior de precios. 

El estudio teórico del comercio internacional toma como ~ase unas-



21 

condiciones normales de mercado libre y empresa privada; por ello resul

ta inaplicable en el caso de intervención gubernamental motivada por raz!! 

nes pollticas o económicas". (8) 

Estados Unidos es el primer pals del mundo en el comercio interna

cional pero con cifras muy inferiores las del conjunto de paises de la

C.E.C.; en la vertiente exportadora, la República federal Alemana prActi 

camente alcanzó a los Estados Unidos en los últimos años de la década de

los setenta. La balanza comercial norteamericana tradicionalmente arroj~ 

ba superAvit, en algunos años superior a los 4 000 millones de dólares, -

pero desde los años 70 cambia de signo, empeorando progresivamente hasta

llegar a alcanzar un déficit cercano a los 40 000 millones de d6lares en-

1978. Esta situaci6n que serla insostenible para cualquier otro pals, E~ 

tados Unidos ha podido mantenerla debido a que el dólar es la moneda en -

los pagos internacionales y constituye el principal activo de las reser -

vas internacionales. Oe esta manera, este pals ha venido pagando sus 

fuertes déficits con su propia moneda, lo que resulta contradictorio con

un buen funcionamiento del sistema monetario internacional. Oe ahl que a 

lo largo de la década de los setenta se haya abogado por la implantación

de las cuentas de sustitución. 

Otros pal ses ca pita 1 is tas desarro 11 ados con peso importante en e 1-

comercio internacional son Japón y Canad~. El primero de ellos ocupa el

tercer lugar entre los mayores exportadores y la evolución de su comercio 

(a) V.lc.cionaJÚD de. Ec.onom<a. op. c..lt. piig. 114. 
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presenta caracterlsticas similares a las ya indicadas de Europa Occiden· -

tal. Como consecuencia de la segunda guerra mundial tuvo un periodo de -

gran retroceso en sus relaciones comerciales con el exterior y, posterior 

mente a partir de lg50-1g51 el ritmo de crecimiento de sus intercambios -

comerciales es uno de los mas elevados del mundo. Al igual que Europa, -

Jap6n se vio afectado por la crisis energética de lg73 (con déficit comer 

cial en los dos años posteriores), pero con una gran capacidad de reac 

ción logró remontar los efectos de aquella crisis cerrando los últimos 

años de la década de los setenta con importantes superavit comerciales. 

El bloque sociali
0

sta, tanto europeo como asiHico e igualmente Cu

ba, tiene una importancia relativamente reducida en el comercio interna -

cional, lo que viene explicado por su orientaciOn econOmica y por las mo

dalidades aplicadas en sus relaciones económicas con el exterior. Las n~ 

ciones socialistas de Europa muestran, sin embargo, un cierto dinamismo,

pues el ritmo de crecimiento de su comercio exterior es superior a la me

dia mundial, consecuencia de su mayor desarrollo econ6mico y, a partir de 

1957, de) cambio de poli ti ca económica. Aunque uno de los objetivos bAsj_ 

cos en el comercio exterior de los paises socialistas es el equilibrio c2 

mercial, sin embargo, a lo largo de la década de los setenta las importa

ciones fueron superiores a las exportaciones, con un creciente endeuda -

miento con respecto a los paises capitalistas mas desarrollados; se estj_ 

ma que la deuda exterior de los paises europeos socialistas a finales de-

1979 los 55 000 millones de dólares, siendo el principal deudor Polonia -

(un 20;.) y el mayor acreedor la República Federal Alemana. Las perspec

tivas no parecen indicar un cambio de signo, por el contrario, se prevé -
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un mayor endeudamiento de este bloque, sobre todo como consecuencia de la 

apertura al exterior de la economta de China, país que ha finnado impor -

tantes convenios de crédito para la compra de productos en los principa -

les países capitalistas más industrializados. 

El mundo subdesarrollado, cuantitativamente, ocupa un lugar secun

dario en el comercio internacional, si bien hay que distinguir a partir -

de 1973, la diferente situación de los países productores y exportadores

de petróleo y los que no cuentan con esta fuente de energía. Desde aquel 

año, los primeros experimentan un aumento espectacular de sus ingresos -

por exportaciones, que en un solo año, lg74, prkticamente se triplican,

continuando incrementándose de fonna moderada, en los siguientes años ha.§_ 

ta 1979 y 1980, en los que al decidir la Organización de paises Exportad_Q 

res de Petró 1 eo (O.P. E. P.} fuertes aumentos de 1 os precios, se vuelven a

regi strar nuevos incrementos muy elevados de los ingresos. Por el contr! 

rio, los países subdesarrollados no productores de petróleo han visto em

peorar notablemente su comercio exterior desde la crisis de 1973, pues la 

ya tradicional dependencia con respecto a las naciones del centro se ha -

agravado con el mayor coste de las importaciones de petróleo y los ere -

cientes precios de los productos manufacturados procedentes de los países 

industrializados, consecuencia del proceso inflacionista de 'estos últimos. 

El resultado no es otro que un espectacular incremento de la deuda exte -

rior y por ende, una mayor dependencia económica. Según el Banco Mundial 

los paises de ingresos más bajos han pasado de tener una deuda pública -

(excluida por tanto la privada) que representaba el 20.3% del P.N.B. en-

1970 al 25~ en 1977 y los países de ingresos medianos del 14.7 al 18.6%. 
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Resulta altamente significativa la distribución del comercio mun

dial. Del total de la exportación de las naciones desarrolladas capita

listas, más del 70% se destina al propio bloque, más del 20% a las naci2 

nes subdesarrolladas y poco más del 6% a los paises socialistas. La ex

portación de éstos, por su parte, se destina en su mayor parte (más del 

55% a otros paises de la misma área, un 28% al mundo capitalista de- -· 

sarroll ado y un 16% a 1 as naciones subdesarro 11 ad as. El conjunto de -

paises del Tercer Mundo destina las 3/4 partes de su exportación a las 

naciones industrializadas, sólo un 5% al mundo socialista y el resto -

a la propia área subdesarrollada. Resulta, pues, que así como en el -

bloque capital is ta desarrollado y en el social 1sta, el comercio exte-

rior se dirige básicamente hacia el interior de sus áreas, el de los -

paises subdesarrollados está fuertemente vinculado, tanto en el aparta

do de la importación como en el de la exportación, con los paises más -

industrializados, lo que no es más que una manifestación de la depende_!! 

cía existente en el sistema capitalista mundial. 

Las rivalidades pal iticas nacionales y los intereses económicos de 

determinados grupos han originado una intervención constante oficial o -

privada en el libre fluir del trHico comercial mundia. Los gobiernos -

pueden canalizar la dirección del comercio o aumentar o disminuir su vol!! 

men total por medio de disposiciones arancelarias. En otras ocasiones -

ejercen regulación directa con expedientes, COPIO son los acuerdos bilate

rales, la cláusula de nación más favorecida o los cupos de importación. -

Muchas veces, los gobiernos toman medidas destinadas a proteger determin2_ 

dos sectores de producción, contra la competencia extranjera, aun a costa 
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del resto de, la economta nacional. las medidas indirectas de regulación

gubernamental obstaculiza la estabilidad de la moneda nacional, imponen -

fuertes gravámenes sobre las inversiones extranjeras y regularn la inver

sión privada en paises extranjeros. la acción gubernamental sobre los -

transportes nacionales puede influir considerableme~te en el trafico de -

importación o exportación; las subvenciones a la marina mercante nacio -

nal pueden reducir los costes de la navegación y procurar más seguridad -

a 1 transporte comercia 1. 

la regulación privada del comercio exterior se ha concentrado pri!! 

cipa ]mente en los esfuerzos real izados para asegurar monopolios interna -

cionales por medio de Cartels y consorcios, con los que se ha intentado -

fijar precios y repartir el mercado mundial entre unos pocos privilegia -

dos o controlar el trafico de ciertos arttculos en el mercado mundial. Su 

éxito se ha vis\o limitado por la necesidad de operar con capitales fabu

losos y por los Intereses nacionales contrapuestos que acaban destruyendo 

la cohesión entre los miembros de tales consorcios. 



CAPITULO 11 

SISTt.MAS Dt COMERCIO t:ITERJOR 

a) LIBllECAlllJSIG. "Liberalismo t:conómico es aquella f11osofla -

que depende al máximo de los bienes producidos en la nación". Pero, sola

mente ofreció una aprobación cualificada con respecto a los aranceles de -

represa 1 i a corno una contraofons i va negociadora para asegurar el desmante

lamiento de los aranceles de otros paisés. 

Alexander Hamilton introdujo nuevas cualificaciones a la doctrina

del librecambio (keport on Manufactures 1791), lo mismo 9ue J.S. Mill ---

(Principles of P-0litical t:conorny, 1848) sobre la base de que la protección 

tenia sentido en el caso de las industrias "jóvenes". estas argumentacio

nes aumentaron en particular, debido a Friedrich L ist, un admirador de Ha

milton y dirigente del movimiento para la Unificación Aduanero Alemana, -

convirtiéndolas en un caso más general para la protección, corno estimulo -

para el desarrollo económico nacional. t:n su Sistema Nacional ·de t:conomla 

Política (1841), List sostuvo que el librecambio frenaba el desarrollo --

económico uan vez que un país hubiera sobrepasado la fase de la agricultu

ra primitiva. No obstante, el mismo L ist no estaba dispuesto a ver desa-

parecer el principio del 1 ib1·ecambio de una forma indiscriminada o perma

nente. 

De vez en cuando, han surgido otras cual ificacionP.s en contra -

del librecambio; por ejemplo,para aumentar la diversificación en orden a pre 
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servar o promover una estructura Industrial rn!s equilibrada, para estimu

lar el empleo interior durante ia depres10n o para proteger las indus -

trias nacionales frente al dumping. Las prkticas monopollsticas en los

mercados mundiales y nacionales sugieren otras dos cualificaciones. Pri

mero: un pals por medio de la manipulación de aran~eles puede atraer ha

cia si una mayor parte de las ganancias globales del comercio a costa de

otros paises, con la condición de que estos paises no intenten seguir al

primero. Segundo: si los monopolios nacionales originan una distribu -

clan de recursos Ineficientes, el librecambio puede aumentar estas distar 

sienes, aunque por otra parte, la ampliaciOn de los mercados a través del 

comercio. tiende a lhtltar el poder de 1110nopol10 de los vendedores y la 

protecciOn promueve el aumento del poder de monopolio, "el arancel es la

madre de las trust" (f.11. Taussig) 

Estas cualificaciones no significan un rechazo del librecambio, ni 

constituyen un casa general en favor del proteccionismo. De todas fonnas, 

el proteccionismo na ha dejado de aumentar en todo el mundo desde la déc~ 

da de 1870, mientras que el librecambio ha ido perdiendo terreno. El de

clive de la gran época litH!ral en el comercio, que se esparciO par toda -

el mundo desde Inglaterra después de las guerras napole6nlcas, fue, en -

gran parte, un reflejo de la aparici6n del nacionalismo durante la segun

da mitad del siglo X!X; factores contribuyentes fueron el aumento de la

competencia mundial y la "Gran DepreslOn" de la d~cada de 1870. De modo

similar, las guerras del siglo XX y la depresión mundial del periodo de • 

entreguerras promovieron un nuevo crecimiento del proteccionismo. Oesde

un punta de vista polltlco, el proteccionismo se encuentra en posición -
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más fuerte con respecto al abogado del libre cambio, debido a que los be

neficios del proteccionism generalmente se concentran en industrias y -

sectores particulares que son obvios de una fonna inmediata, mientras que 

sus costes o cargas esUn esparcidos por toda la economla y el consumidor 

final no puede reconocerlos f!cil11ente; de ahl la fonnaci6n de fuertes -

grupos de presi6n pollticos que buscan la protecci6n. Por el contrario.

los beneficios del librecambio son a largo plazo y difusos, y aparentes -

tan s61o para el observador preparado. En consecuencia, ejercen poca 

atracci6n emotiva, a excepci6n de cuando se encuentran aliados al desman

telamiento de una injusticia clara, como en el caso del movimiento en CO!'. 

tra de las leyes sobre el trigo. No obstante, desde la Segunda Guerra -

Mundial, la reaparici6n del internacionalismo y el crecimiento de las in~ 

tituciones supranacionales, han reflejado y alentado la reconsideraci6n -

del caso en favor del librecambio. El Mercado Común esU fonnando una -

gran area de librecambio en Europa y, algunos economistas J.E. Meade, Sir 

Sydney Caine y otros, esUn en favor de la Comunidad del Atl!ntico Norte, 

que liberase el comercio, no tan s6lo dentro de esta regi6n, sino también 

en los paises en desarrollo de Africa, Asia y otras regiones del mundo. 

Libre Empresa. Aquel sistema en el que los factores no humanos de 

la producci6n estan sujetos a la apropiaci6n privada y se utilizan para -

obtener beneficios para sus propietarios, produciendo bienes o servicios

que se venden directa o indirectamente a los consumidores. Los dos ras -

gos distintivos de la libre empresa los componen la propiedad privada de

los bienes de la producci6n y el riesgo, y las incertidumbres de la pro -

ducci6n que soportan los empresarios. El sistema esta "libre" de la di -
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rección y detallada regulación gubernamental, pero esta sujeto a un mar-

co de leyes sobre la propiedad, los contratos, las ventas, las sociedades 

las restricciones al comercio, las patentes, etc., ideado para cr~ar y -

mantener las instituciones de la propiedad privada, la iniciativa descen

tralizada, la libertad de mercado, la competencia y la soberanla del con

sumidor. 

Los economistas que abogan en favor de un sistema de libre empresa 

son de la opinión de que la propiedad privada es un elemento esencial del 

progreso econOmico, que contribuye al crecimiento de la producción y que, 

por lo tanto, exige una parte de esta producción. Esta claro que las in

versiones aumentan la productividad del trabajador; por ejemplo, sin la

maquinaria el producto por obrero serla mucho menor. Este capital rara -

mente se encuentra libre y dispuesto para su utilización en la naturaleza; 

por ejemplo, la tierra puede requerir una mejora antes de que rinda los -

resultados m&s completos. Es fundamental para el crecimiento de una eco

nomla el que se realice su explotación con el empleo de capital; aunque

parte de la productividad adicional ir& a parar a manos del capitalista -

bajo 1 a forma de beneficios, los obreros probablemente ganar&n con este -

aumento. Los paises que poseen la mayor cifra de capital por obrero, su~ 

len tener el nivel medio de vida m&s alto. Sin embargo, la acumulación -

de capital no es algo autom&tico; exige la acción de los individuos, los 

empresarios del sistema de libre empresa. 

El papel del empresario individual dentro del funcionamiento del -

sistema de libre empresa se ha visto sujeto a grandes polémicas. Uno de-
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los principios rectores de muchas de las teorlas modernas, ha sido el re

chazo de la estimación marxista del capitalista, como explotador que rea

liza meramente un papel histórico y transitorio. La justificación del el'} 

presario, en la mayorla de estas teorlas, se ha basado en las funciones -

especificas que realiza, no hlst6ricas e institucionales, sino "absolutas" 

pues alguien las deberla desempeñar en cualquier sistema económico conce

bible. La función principal es la de asumir los riesgos que deberla so -

portar la comunidad en conjunto, en una economla socialista o de empresa

públ ica". (9) 

"Liberalismo Econ6nlico. Contra la pol!tica de Intervención queda

ba el mercantilismo al Estado para Intervenir en todos los aspectos de la 

vida económica, surgió a principios del siglo XVIII una nueva corriente -

económica apoyada en el Laissez-faire: el liberalismo económico. Esta -

corriente económica se sustentó en la doctrina del derecho natural. Es -

decir, si se deja que las cosas sigan el orden natural, se lograr~ un or

den armónico, ajeno a la intervención del soberano y del Estado. Adam -

Smith fue quien m~s abogó por la no intervenci6n del Estado en las activ! 

dades económicas, considerando que el mejor orden económico es aquel que

se basa en la libertad individual y la libre competencia. Fue dentro de

la doctrina clásica de la economía donde se estableció el sistema del li

bere 1 i srno económico, acompañado de un sentido pol!tlco. El 1ibera1 ismo -

se ha convertido en una orientación del pensamiento y de la vida de la s2 

ciedad moderna. Dentro de los conceptos más sobresalientes de la doctri-

TIT 0<CUOll<llUO ae-y¿¡;¡¡om.út Pol.Ulca. <'f'· cu. pdg. 86. 
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na del liberalismo económico, se provocó la aparición de la teorla de la

m~xima productividad con el mlnimo de costo. 

Libre Cambio. La polltica sobre el comercio internacional fonna -

parte de la polltica económica de un pals. Las doctrinas b!sicas del Es

tado frente al Comercio exterior se suelen dividir en dos: la de no in -

tervención, orientada dentro del liberalismo económico que consiste en d~ 

jar que el comercio se efectúe libremente de acuerdo con las leyes del -

mercado, lla!Mndose también doctrina de libre cambio; y la llamada doc -

trina del proteccionismo, que se identifica con la corriente del mercant.:!. 

lismo, basada en un decidido intervencionismo y proteccionismo del Estado 

a través de aranceles aduaneros, restricciones de la importación y de la

exportación. Las ventajas que se desprenden del libre cambio o de un me_!: 

cado internacional libre, consisten en: a) especializaci6n, que benefi

cia el abastecimiento en todos los paises gracias al comercio libre; b)

mejoramiento de la técnica como resultado de la especialización y de la -

división del trabajo; e) reducción del tiempo destinado al trabajo; es

to significa que al mejorar la técnica en la producción, se reduce la jo_!: 

nada labora l. 

Libre Competencia. La fase del capitalismo llamada premonopolista 

o de libre competencia, que abarca del siglo XVI al último tercio del si

glo XIX, se basa en la competencia entre capitalistas. En un principio.

los capitalistas ten!an su capital en la esfera del comercio; por eso my_ 

chas autores lo llamaron capitalismo comercial. Este capital comercial -

fue ampliando sus funciones hasta abarcar la esfera de la producción pro-
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piarnente dicha. Las fonnas de producción de las mercanclas en esta fase-. 

fueron la producción mercantil simple y, sobre todo, la manufactura. A -

finales del siglo XVIII la producciOn maquinizada cobró gran auge. La -

competencia entre capitalistas se basaba en el costo de los productos Y -

la calidad de los mismos. En este periodo predominan las sociedades anó

nimas como fonna de organización capital is ta. El capital se concentra y

se acumula en pocas manos, llegando inclusive hasta la absorción de empr! 

sas que no podlan mantenerse en la competencia. En esta fonna las empre

sas fueron creciendo, lo mismo que los capitales, hasta llegar a fonnar -

grandes empresas con gran capital manejadas por unos cuantos capitalistas. 

La 1 ibre competencia presupone una lucha pacifica y leal entre competido

res. Además, debe pennitir la libre entrada de otras empresas al merca -

do". (10) 

Librecambio. "Se llama librecambio la libre circulación, sin obst! 

culo y sin impuestos, de las mercanclas de un pals a otro. El librecam -

bio es la teorla económica que legitima y preconiza esta práctica. 

Las razones aducidas por los librecambistas a fin de justificar su 

posición son variadas: 

l. El librecambio pennite una ampliación del mercado; 

2. Gracias a la competencia internacional favorece el espíritu de 

empresa y de innovación; el progreso técnico y el descenso de 

1101 o~cuonaJU.o drt'Conow. cp. clt. pág. 93. 
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los precios¡ 

3. la 1 ibertad de cada individuo le concede el derecho natural de 

comprar y de vender donde existen mayores ventajas; 

4. Finalmente, y sobre todo, el librecambio permite una distribu

ción de la producción según la ley de los "costos comparados"

Y provoca una división internacional del trabajo que resulta -

favorable para todos los paises. 

La tesis del librecambio que tuvo éxito sobre todo entre 1860 y - , 

1880, ha sido sostenida solamente por teóricos de los paises dominantes.

Siempre ha sido moderada por la intervención de los Estados. Es practic! 

da todav!a, en sentido único, puesto que las economlas dominantes la pre

conizan como buena para los paises débiles (hacia los que realizan expor

taciones), al tiempo que por su parte practican formas claras o sutiles -

de proteccionismo contra los productos extranjeros que puedan hacer comp~ 

tencia". (11) 

"Libre Comercio. Teorla y prktica económica que postula la ause!) 

cia de barreras al comercio internactonal con objeto, de permitir establ~ 

cer un mercado mutuamente beneficioso merced a la actuación del principio 

de los costes comparativos, formulado originalmente por O. Ricardo (según 

el cual todo pals obtendra beneficios especializ!ndose en aquellas produ_s 

clones en las que disfrute de costes relativos menores que en el extranj~ 

ro, Importando los productos en los que su producciOn sea relativamente -

11 lJ op. út, pa¡¡. 96. 
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oras costosa. Teorías de las Ventajas Comparativas. Según esta teorla -

que esta en la base de todas las teor!as librecambistas posteriores, el -

comercio libre coloca a los paises en situaci6n mejor que la alcanzada en 

ausencia de comercio o con comercio artificialmente restringido; el pals 

obtiene mas bienes y servicios a cambio de su producción de los que hubi~ 

ra podido producir en su interior con la misma cantidad de recursos. Es

posible, de otro lado, obtener muchos bienes y servicios a m!s bajo coste 

en el exterior que si se produjeran en el pals en cuesti6n, permitiendo -

el librecambio aprovechar beneficiosamente las posibilidades de la espe -

cializaci6n. Con ello, pues, adem!s de incrementar el producto nacional, 

se consigue minimizar los precios de los bienes y servicios puestos a !a

venta en el pals. 

A estos argumentos en favor del comercio libre ha anadido B. Ohlin 

los siguientes: el librecambio pennite una mayor habilidad y competencia 

en la producci6n, posibilita superar la falta de divisibilidad de los fa_s 

tores productivos a través de una producci6n en mucha mayor escala que -

con reglmenes proteccionistas y, finalmente permite compensar las desven

tajas derivadas de la falta de movilidad de los factores productivos por

medio de la movilidad de los productos. De esta forman el libre comercio 

se convierte, como ha senalado J. Viner, en el método ideal para conse -

guir un desarrollo económico mAximo, no sin apuntar que, en virtud del c~ 

racter creciente de los costes, la especialización no debe sobrepasar el

nivel en el que el país comience a perder sus ventajas comparativas. 

La naturaleza a largo plazo y aparentemente difusa de las ventajas 
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del libre comercio conduce_ a que hayan aparecido muchos ataques en su con 

tra que encuentran su última razón en las claras ventajas que a corto pl~ 

zo puede engendrar la protección comercial, que puede obviamente favore -

cera grupos o sectores concretos, esparci~ndose sus costes a largo plazo, 

por lo que resulta m&s dificil, o menos conveniente reconocerlos. Por -

otra parte una objeción mAs consistente y objetiva (aparte de las consid~ 

raciones que pueden mercer los restrictivos supuestos que están en la ba

se de las teorlas librecambistas) es que la teorfa de las ventajas comp~ 

rativas y todas las defensas librecambistas posteriores pecan de un carAE_ 

ter evidentemente esUtico. En efecto, presuponen que los paises no in -

dustrializados se especialicen en las producciones agrlcola-extractivas -

en las que disponen de ventajas relativas, dejando las producciones indu~ 

tria les a los paises ya industrial izados. Aceptar esta argumentación im

plica suponer que la dotación de recursos de cada pafs est! dada y es fi

ja. Sin embargo, esta dotación puede modificarse, a medida que un pa!s -

va industrializ~ndose va consiguiendo menores costes relativos en las ac

tividades industriales, hasta llegar un momento en el que puede disfrutar 

ya de ventajas comparativas. Claro est& que para que esto sea posible h~ 

ce falta que el pafs en cuestión instrumente alguna forma de protección -

para su naciente industria. Esta es, sin duda, la mbima acusación diri

gida a las teorías defensoras del 1 ibrecambio: su falta de perspectiva -

dinámica y su olvido de que las ventajas comparativas se pueden construir, 

no siendo un mero dato de la naturaleza. 

La intima convicción de este hecho (es decir, de la posibilidad de 

desarrollo que puede brindar la protección) y la defensa de intereses -
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sectoriales a corto plazo por poderosos grupos de presión ha provocado -

que el librecambio haya sido mucho más defendido por economistas teóricos 

(impresionados por la elegancia lógica de la teorla de las ventajas comp~ 

rativas) que por estadistas, siendo el proteccionismo la regla generalme_!! 

te aplicada total o parcialmente por todos los paises. Ha sido la única

excepción Gran Bretaña, firmemente partidoria del libre comercio durante

el periodo que va de mediados del siglo XIX a finales del primer tercio -

del XX. En esta época, Gran Bretaña, el pa!s con un mayor nivel de de--

sarrollo, defendió el librecambio porque con él defendla sus intereses, -

ya que sus productos industriales eran muy superiores a los de cualquier

pals, pudiendo, por tanto, conquistar todos los mercados. Como ha señal~ 

do J. Robinson, "el libre comercio para los demás es de interés para el -

competidor más fuerte en el mercado mundial" (12i 

"Librecambi~mo. sistema económico-polltico basado en el principio 

de libre deteminación que se otorga tanto a los residentes de un país, -

como a los no residentes para que puedan comprar o vender en el extranje

ro, mantener divisas en su poder, intercambiarlas por otras y mantener -

cuentas en moneda extranjera". (13) 

1121 op. cil. ¡>fg. 98 
{13) op. cil. ¡>fg. 114. 
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b) PROTECCIOll!Slll. El proteccionismo es la polltica econOmica -

que tiende a proteger la economla nacional de un pals contra los peligros 

que podrla hacerle sufrir una libertad total de importaciOn. En particu

lar, el proteccionismo persigue el desarrollo interno de la producciOn -

protegiéndola contra la competencia extranjera. 

"Ucnicamente, un derecho protector debe ser establecido de tal m_'! 

do que, para un articulo determinado, los nacionales no sientan ya inte -

rés alguno por la compra de un producto extranjero con preferencia a los

productos nacionales que son id~nticos". 

Los argumentos aducidos por los proteccionistas son numerosos y de 

valor desigual. Sea cual fuere el alcance de unos y otros, es evidente -

que el librecambio tiende a favorecer a las naciones econlimicamente m!s -

fuertes. Por otra parte, la industrializaciOn es indispensable para lle

var a cabo el desarrollo; los paises débiles han de hacer poco favorable 

la compra al exterior de bienes de consumo, de lujo o inútiles. Por to -

das estas razones y algunas mas, cierto proteccionismo moderado e inteli

gentemente aplicado es necesario para realizar el despegue de los paises

subdesarrollados•. (14) 

"Proteccionismo. Conjunto de medidas en frontera que buscan redu

cir los flujos de importaciOn de mercanclas, favoreciendo a la producclOn 

nacional dedicada al noercado interior. Se podrla distinguir tres tipos -

1141 op. ut. pag. l 14. 
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de proteccionismo, el tercero de los cuales ampHa el concepto presentado 

en el piirrafo anterior. 

1) Proteccionismo arancelario. Consiste en la introducción de un 

impuesto en frontera. Si la elasticidad de oferta de la importaci6n del

producto en cuesti6n no es nula, se elevar! el precio interior de la mer

cancla importada, lo que permitir! un •techo" de subida de precios supe -

rlor a los productos interiores que compiten con dicha importación (apar

te de obtener un porcentaje mayor del consumo interior, consumo que nor -

ma !mente se reduclrii). 

2) Proteccionismo extra-arancelario en frontera. Consiste en ge

neral, en 111edidas de restricción de la cantidad, que limitan las importa

ciones y permiten que el productor nacional venda mayor cantidad de su -

mercancla en el interior del pals y a un precio superior al internacional. 

Se suele instrumentar a trav~s de contingentes y licencias, aunque tam -

bi~n se puede emplear el comercio de Estado o cualquier otro método que -

reduzca las compras al exterior en relación a la situación de libre cam -

bio. (Ciertas medidas, como las sanitarias, de empaquetamiento, etc., PU!t 

den implicar simplemente una protecci6n al consumo, si se aplican tambH!n 

de forma no discriminatoria a la producción interior. Sin embargo, pue -

den estar concebidas de tal manera que impliquen un proteccionismo extra

arancelario para la producción doméstica). Existe, en todo caso, una me

dida de proteccionismo extra-arancelario que actúa directamente por la -

vía de los precios: la fijación en frontera de un tipo de impuesto com -

pensador de gravamenes indirectos interiores superior al efecto real de -
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dichos gravámenes. 

3) Proteccionismo extra-arancelario fuera de la frontera. Es di

ftcil decidir sobre la conveniencia de incluir estas medidas en el marco

del proteccionismo. El ejemplo más cercano es la subvención. Un pals -

puede eliminar un arancel, que pennitirla al productor interior subir su

precio, pero compensarle con un subsidio, de tal manera que sus in9resos

por unidad vendida no se alterasen. La subvención suele introducirse en

la moderna teorla de la protección. Sin embargo, si se acepta la subven

ción, no parece coherente dejar fuera la disminución de impuestos, que -

puede ser la fonna de plasmarse la subvención, o el crédito concedido en

condiciones mejores que las del mercado, que implica una subvenci6n impl! 

cita, etc. En definitiva, se encuentra un amplio campo de medidas que -

afectan a los costes o directamente a los ingresos, que entrarlan en un -

concepto amplio de proteccionismo, dado que ayudan al sector y le colocan 

en mejor situación frente a la competencia exterior. (La reducción de i!!} 

portaciones, sin embargo, en general, es menor, porque aunque se produzca 

una sustitución a favor del producto nacional y en contra del importado,

la demanda interior no se verá afectada po: el incremento de precios, al

menas en el equilibrio parcial, en el que se está realizando este análi -

sis}. 

Ahora bien, este tercer enfoque llevarla a ampliar extraordinaria

mente el campo del proteccionismo. Quizá, pues, sea más útil reducir su

ámbito a las medidas de los apartados 1 y 2, aunque recordando su cone 

xión con otros instrumentos de polltica económica (mecanismo impuesto- -

transferencias, créditos, etc.}. 
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La pol~mlca sobre las ventajas y desventajas del proteccionismo en 

frontera ha sido muy amplia. Hay que recordar que proteger implica dls -

criminar en la aslgnaclOn de recursos entre sectores. lQu~ razones se pu~ 

den presentar a favor de esta lnvervenclOn? 

En la actualidad, se suele estimar que el arancel a la importaclOn 

es sólo una medida de ''.primer óptimo" cuando se aplica para mejorar la -

relación real de Intercambio. En el resto de los casos se considera que

es una medida de segundo Optimo (en general, el subsidio se ve como pri -

mer óptimo cuando el arancel aparece dentro de los enfoques de suboptlml

zación). La razón suele ser imperfecciones del inercado, precios que no -

recogen los costes y beneficios sociales, diferencias entre la inaxlmlza -

clón del beneficio social y el privado, etc. En otras palabras, se sue -

len relacionar el proteccionism con el anlllsls de costes y beneficios -

sociales. Incluso el tradicional argumento de la Industria naciente se -

defiende, en gran parte, en la actual literatura, sólo si va acompañado -

de esta brecha entre rentabilidad privada y social, Imperfecciones del 

mercado privada y social, imperfecciones del mercado de capitales, etc. -

En definitiva, el proteccionismo se plantea hoy en estrecha relación con

los problemas coste-beneficio y de subOptlmo. La teorla y la polHica -

del protecclonlslllO han sufrido variaciones Importantes durante los años -

60 con la introducción de la protección efectiva. La base de la protec -

ción efectiva es muy simple: consiste en introducir la t~cnica input-ou,!: 

put al campo del proteccionismo. Tradicionalmente, se han venido ut11 I -

zando algunos supuestos simpl iflcadores en la teorla de la protección: 

a) la elasticidad de oferta de importaciones de un producto tiende a in-
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finito (las variaciones en las coopras del mismo por un pals no afectan -

a su precio. A este supuesto se ~e suele llamar el del "pals pequeño");

b) despu~s del arancel siguen existiendo importaciones; c) los costes

de transportes son nulos". (15) 

Proteccionismo Integral. F. CambO, en la defensa de su arancel de 

1922, argumento la conveniencia de un "proteccionismo integral" para la

economla española, que buscase proteger a todos los sectores. 

Según sus palabras, a través del proteccionismo integral no inten

taba favorecer a la industria en perjuicio de la agricultura, ni enfren -

tar unas regiones con otras, ya que para él los intereses de Cataluña no

sOlo eran compatibles, sino ann6nicos con los de toda España. 

La. critica b~sica al proteccionismo integral la desarrollo A. Flo

res de Lemus. Según su postura, la protecciOn es un concepto relativa: -

se protege siempre a detenninados sectores a costa de otros, y en la medi 

da en la que se intente proteger a todos los productos contra las import_!!. 

clones, el sacrificio de la protecciOn ser~ soportado por los sectores e!\ 

portadores, es decir, por aquellos sectores en los cuales los costes de -

sus materias primas resulten elevados por la protecciOn nacional, pero C.!!. 

yos precios se fijan en mercados internacionales. 

Quiz~ se podrla completar la argumentaciOn de Flores de Lemus divi 

115) op. ca. pag. 78. 
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diendo la econom!a en tres sectores: productos que compiten con la lmpo,r 

taci6n, productos exportables y productos no comercializables internacio

nalmente. El proteccionismo integral implica una discriminación a favor

del primer sector y en contra de los otros dos restantes. Además, en el

grado en que no se consiga exactamente la misma protección efectiva (ni -

incluso en este caso dado que lo normal es que existan elasticidades de -

sustitución distintas entre mercanclas y factores primarios), también se

discrimina entre subsectores que compiten con la importación. 

El proteccionismo integral significa, en todo caso, la negación de 

la especialización internacional y de los costes comparativos como crite

rio de asignación de recursos. (16) 

"Proteccionista. Calificación de una acción destinada a proteger

determinado elemento de las acciones de otros. Relativo o perteneciente

al proteccionismo. Partidario del proteccionismo". (17) 

El mercantilismo como polltica económica de los grandes Estados e!! 

ropeos, se desarrolló durante los siglos X.VI, XVII y parte del XVIII. Los 

rasgos fundallll!ntales que lo definen son, entre otros, el papel que juega

el Estado y que se convierte en el centro de su atención, en contraste -

con lo religioso y lo moral durante la Edad Media, o el individuo y la 

mercancia durante la escuela cUsica. 

(16) op. c.il. pág. 96. 
117) op. c.il. pág. 43. 
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Los mercantilistas abogaron por la formaci6n de un Estado lo sufi

cientemente fuerte, tanto desde el punto de vista político, como econ6mi

co, que garantizara un nacionalismo igualmente poderoso. Para ello habla 

que lograr un sistema de mayor libertad económica en el interior del pals, 

eliminando todo lo que significara trabas, como las alcabalas, los privi

legios locales y el sistema an!rquico en materia monetaria fiscal y de p~ 

sas y medidas y respecto al comercio exterior, fomentar las exportaciones 

y restringir las importaciones para, de esa forma, mantener una balanza -

comercial favorable, ya que su saldo positivo significaba la entrada al -

país de metales preciosos, lo que constituía, en su opini6n, la principal 

riqueza apetecible para el pals. 

En las ideas anteriores coincidieron casi todos los pensadores du

rante el mercantilismo, a pesar de las múltiples divergencias según el 

país y las peculiaridades de su vida económica respec~iva. Aconsejaban -

la intervención del Estado en 111ateria de polltica comercial, con objeto -

de restringir las importaciones y propiciar., en cambio, las exportaciones 

y aun cuando los mercantilistas de la última etapa ya no identificaban la 

riqueza con el dinero, siguieron manteniendo la idea de lograr excedentes 

de exportación, estableciendo una relación muy estrecha entre la balanza

de clllllercio y los 11'.0vimientos de metales, sin llegar a profundizar sobre

esos conceptos. 

La intervenci6n del Estado no tuvo, sin embargo, un caracter gene

ral. ya que éste debla actuar en forma indirecta limitando su influencia

ª la defensa y fomento de las actividades comerciales, pero sin converti!: 
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se en empresario, debfa ejercer un control riguroso del consumo de artfc!! 

los suntuarios importados, para lo cual necesitaba mantener altos arance

les, establecer el monopolio del comercio exterior y una polftica colo -

nial restrictiva, ya que con el comercio interior s6lo se obtenfa un sim

ple intercambio de la cantidad de riqueza del pafs, mientras que el comer 

cio exterior añadfa una cantidad de riqueza neta al mismo. 

Otras ideas importantes postuladas por los mercantilistas, se ref.! 

rieron al fomento de industrias y a la necesidad de incrementar la pobla

ción, esto último como un factor esencial para que el pafs alcanzara un -

alto grado de progreso. 

Fueron partidarios del atesorU1iento, ya que la adquisición acumu

lativa de metales preciosos significaba un bien para el reino de que se -

tratara, porque lo hacia m~s fuerte en comparaci6n con otros. Y conside

raba que la finalidad del comercio no consistfa en la riqueza en general, 

sino en la abundancia de metales preciosos, por ser estos riqueza en to -

dos los tiempos y en todos los lugares, por lo cual se propici6 no al --

ahorro productivo sino el atesoramiento, la acumulaci6n de metales precio -

soso$,como una mera reserva y no como bienes que pudieran intensificar la 

vida econ6mica. De este modo llegaron a confundir el equivalente general 

con la riqueza misma y al comercio exterior, para un pafs carente de mi -

nas, no s6lo con una fuente de oro y plata, sino como la única fuente de

riqueza. 

Sobre el atesoramiento hubo, sin embargo, diferentes puntos de vi~ 
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ta, sobre todo en las etapas finales del mercantilismo; es decir, para -

muchos pensadores, el atesoramiento carecla de importancia desde el punto 

de vist.l practico, intereslndose en cambio, por otros aspectos de la vida 

econ6mica, por ejemplo, la navegación, el establecimiento de buenos puer

tos y el número y destreza de sus habitantes; se lll'!g6 a afinnar que el-· 

dinero no va Tia nada sin mercanclas. 

Esta corriente del pensamiento profundizo aún mas, hasta afirmar -

que los metales sólo interesaban como instrumento de circulación y no co

mo medio de acumulación, habiendo cierta relación entre el circulante y -

la actividad econl!lnica, ya que los metales habbn de surgir como un fruto 

de las actividades y servir al 111tsmo tiempo de 111edio para su desarrollo. 

"A fines del siglo XVI y principios del XVII, los economistas sos

tuvieron los principios fundamentales del mercantilismo; pero al finali

zar el siglo XVII y en los comienzos del XVIII, se apartaron de tales 

principios y esbozaron nuevas ideas y conceptos m&s en consonancia con -

las transformaciones realizadas en la vida económica, surgen los pensado

res conocidos como fisiOcratas, entre los que destacan Francisco Quesnay

Y Dupont de Nemours. Se advierten en ellos ideas opuestas a los mercant}. 

listas, ya que proclaman, entre otras cosas, la existencia de un orden n! 

tural inmutable y universal en la vida de las sociedades. Este orden na

tural consiste en la libertad, la propiedad y en la seguridad. Su pensa

miento responde a las necesidades de la burguesh de aquella época, que -

aspiraba a una mayor libertad económica para producir, y enviar sus pro -

duetos donde mayor ventaja obtuvieran, sin. depender de ninguna autoridad, 
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con libertad para acumular !Ms riqueza y poder, para progresar y adquirir 

la mayor influencia posible en el desarrollo económico, social y polltico. 

El Estado no debla intervenir en la vida económica, su función debfa ser

procurar seguridad, garantizar la libertad y la propiedad por medio de -

una constante y eficaz vigilancia. 

"Respecto al orden natural, se llegó a sustentar el criterio que -

después harla suyo la escuela cl~sica, de que los intereses de particula

res y del Estado coincidlan, afirmando que cuando cesara toda vigilancia

del segundo, el interés de éste y el del individuo se fundir!an en uno sg_ 

lo. 

"Con estas ideas prel ibera les, se fue forjando el concepto hacia -

el libre comercio internacional, la libertad de comercio, de trafico y de 

manufactura, y se empezó a reconocer como medio de que estas actividades

lograran florecer y desenvolverse". (18) 

De esta forma se fue estructurando una nueva doctrina, como una -

reacción natural contra los desmanes del intervencionismo de Estado y los 

privilegios de los monopolios. El intervencionismo de Estado, pues, ce -

dio el paso al liberalismo económico y al polltfco. 

El liberalismo económico, tomó, sin embargo, aportaciones fundamen 

tales de los mercantilistas, que después desarrollarla y haría propias en 

l/AI C64. Gome: Gtan<Uo, Mowé.l. 6.tcve H.iUow de la.! Voc..tlúna.& Eco11ó
m.iea.&. Ed.i.,to.t{al EJ~<.nge. Mé>ico. 1979, 3a. Edición. pág. 46. 
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tre las que cabe citar: 

a) Que los saldos de la balanza comercial, produclan un ingreso -

o un egreso en metales; es decir, que habla una relación entre la balan

za comercial y el movimiento de metales. 

b·) Que la cantidad de dinero influla directamente en los precios, 

esbozando la teorla cuantitativa del dinero. 

c) Que el volumen de exportaciones e importaciones dependla de -

los niveles de precios entre el pals y el extranjero, es decir, que exis

tla cierta relación entre los niveles de precios de los paises. 

d) Observaron que la oferta mundial de metales preciosos se dis -

tribula automHicamente, segQn las necesidades del comercio y que los me

tales se repartlan en proporción al valor de la producción, a la renta 

real o a la población, o sea la teorla de la distribución internacional -

de los metales preciosos. 

e) Clement expuso los principios basicos que determinan el esta -

blecimiento del tipo de cambio entre las monedas de dos paises dentro de

patrones meUl ices, precisando 1 os limites de sus f1 uctuaciones. 

f) Locke sostuvo que la tasa de inversión era efecto y no causa -

de la cantidad de dinero que buscaba colocación. Pues una baja tasa de -

interés ayudaba al comercio; pero a su vez un mayor comercio aumentaba -

el volumen de dinero, haciendo descender la tasa. E insistió que el din~ 
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ro era un factor estimulante de la producción por lo que tenla derecho a

ganar un tipo de inter~s. 

g) William Petty observó que, adell\As de las exportaciones e impor 

taciones de mercanclas, habla renglones invisibles que daban origen a pa-

gos entre pa 1 ses. 

h) Que el reparto desigual de los recursos en el mundo llevaba -

forzosamente al intercambio internacional, as! como considerar a las ex -

portaciones no sólo como un medio de obtener metales, sino como la manera 

de abastecerse de los artkulos que no se produclan en el pals. (19) 

A finales del siglo XVII, la reglamentación estatal empezó su dec! 

dencia, aunque no de manera uniforme en todos los paises, ya que mientras 

algunas formas del mercantilismo aún subsistlan en paises como Alemania.

en Inglaterra y Francia eran cosas del pasado. La libertad de comercio -

sufrió muchos reveses, pero durante el siglo XVIII, en general, hizo pro

gresos indudables. Las compaftlas reglamentadas estaban dejando de ser la 

forma dOl!linante de organización del comercio internacional. En Inglaterra 

únicamente la Compa~la de las Indias Orientales pudo conservar el mo

nopolio durante mucho mls tiempo, hasta principios del siglo XIX, en que

perdiO su privilegio de comercio exclusivo con la India. (20) 

La decadencia de la intervención del Estado fue simultanea con la-

{19) Gcmez G~aííiUo, op. ci..t. pág. 86. 
(20) op. cü. pág. 147. 
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desaprobación del monopolio y el aumento de la competencia; y todo ello

tuvo por causa fundamental el desarrollo de la producción industrial. Los 

cambios fueron tan notables, que dio en llamarse a este periodo la revol.!!_ 

ción industrial, cuando los grandes adelantos eclipsaron todos los progrg 

sos industriales alcanzados hasta entonces. Fue una época de grandes in

ventos, de mejoras en los métodos manufactureros, en la extracción de mi

nerales, en la producción de tejidos, en la construcción de barcos, a la

vez que se utilizan, cada vez en mayor escala, la fuerza del viento y del 

agua, en sustitución de la energ!a humana y animal. 

Por otra parte, las mejoras técnicas necesitaban mercados mAs ex -

tensos para poder ser lucrativas, lo que estimuló a los productores a pr2 

ducir m!s y mAs barato, y la industria doméstica cedió el paso a la pro -

ducción concentrada del sistema fabril. 

Las nuevas fonnas de producción, de relaciones sociales, de gobier 

no y de pensamiento, fueron integrando una amplia sociolog!a, que se pone 

de manifiesto con claridad en el campo del pensamiento económico. Desta

can autores como Petty, Cantillon, North :J David Hume, antes de llegar a

Smith y Ricardo, que ponen en orden el estado todav!a caótico de la inve~ 

tigación económica, hasta dejarlo en la categoria de sistema cl!sico, co

mo desde entonces se le conoce. (21) 

121) op. e.u. pág. 127. 
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c) EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRECAMBIO, Cl»40 POLITICAS DE COMERCIO 

EXTERIOR EN LA ACTUALIDAD. En la actualidad, cada pafs tiende a estable

cer una polftica económica relativamente independiente que le imprime una 

fisonomla particular. Todos los pueblos se interesan más por el progreso 

de sus naciones, que por el del mundo y desean obtener los máximos benef]. 

cios para sí mismos, muchas veces en detrimento de la economía mundial; -

de esta suerte, la discusión del clásico problema del liberalismo o el 

proteccionismo, sigue vigente. 

Algunas de las controversias que aún perduran pueden resumirse co

mo sigue: 

a) Los librecambistas abogan por la libertad de acción y concre -

tan la función del Estado a la vigencia del libre juego de las fuerzas 

productivas; en tanto que los proteccionistas, consideran necesaria la -

intervención estatal, a fin de que se dicten medidas que estimulen la im

plantación de nuevos factores productivos y el desarrollo de los existen

tes. 

b) El comercio exterior para los librecambistas debe guiarse par

las ventajas que representa la división internacional del trabajo y por -

los beneficios derivados de la especialización. Los proteccionistas afir 

man que tales principios se apartan de la realidad económica, sobre todo

tratándose de paises débiles que frecuentemente tienen que adoptar una PQ 

lftica defensiva en sus relaciones comerciales con el exterior. 

Federico List, que se convirtió en Alemania en el vocero teórico -
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del proteccionismo, consideraba que lo más importante que pod!a hacer un

Gobierno era asegurar el establecimiento de la industria manufacturera, -

no s6lo con el prop6sito de que compitiera en seguida con las industrias

de otros paises, sino también a fin de poseer una capacidad productiva -

permanente en la cual pudieran obtener beneficios la.s generaciones futu -

ras. Afirma List que las naciones puramente agrícolas, mantienen ociosas 

y sin utilizarse fuerzas productivas y fuentes auxiliares de car~cter na

tural, no obstante estar en libertad d.e traficar con naciones manufactur~ 

ras; pero si al mismo tiempo existe una industria propia en ese pa!s, e.!! 

tonces aumentarfo el bienestar nacional, la población, los ingresos públi. 

cos y la potencialidad del mismo. (22) 

La división internacional del trabajo, sustentada por los cUsicos, 

condena a muchos pueblos de la tierra a ser eternamente agr!colas por un

mero determinismo geografico. 

El establecimiento de barreras artificiales como instrumentos reg!!_ 

ladores del comercio, provoca como efecto que el uso de los recursos en -

cada pa!s sea diferente al que se les diera en una econom!a de librecam -

bio. Es decir, si por ejemplo, México tuviera librecambio con el exte -

rior, lo m~s probable es que no existir!an muchas de nuestras actuales i.!! 

dustrias de transformación, y por el contrario sería un país minero y 

agropecuario en mayor escala. Con las barreras artificiales, los Gobier-

1211 S:U"a HeA;;og, JuM. T·~<• S~glo4 d~ Pcn.1amtent,1 Económico. Fondo de 
Cultu.lta Eco11ém<ca. Méúcc. 1960. la. Edluón. pág. 96. 
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nos influyen en la direcciOn y volumen del comercio, y en su estructura -

econOrni ca. 

c) Los librecambistas sostienen que la protecciOn a las indus -

trias nacionales, repercute en últi~a instancia en e.l consumidor final, -

el cual tiene que pagar un precio mayor por los productos fabricados en -

el interior, en comparaciOn con el precio que pagarfa si se le pennitiese 

importarlos. 

Federico ltst refutaba lo anterior con estas palabras: "cada ind.!. 

viduo en la naci6n, es libre de participar en las ventijas del mercado n! 

cional, asegur•ndo a 11 industria del pafs; en todo caso no es ningún m_!! 

nopolio privado, sino un privilegio que se otorga a todos los súbditos de 

nuestra naciOn frente a los ciudadanos de naciones extranjeras. No se -

trata de un privilegio en beneficio exclusivo de los productores ni de un 

perjuicio exclusivo para los consumidores". (23) 

d) Si el Estado, con el prop0s1to de proteger la industria domés

tica, impone derechos aduaneros; origina, a juicio de los librecambistas 

un empequeMcimiento, una contracciOn del volumen del comercio exterior.

una limitaciOn de la divisiOn internacional del trabajo, adem.ls de un de

cremento de las relaciones del pafs con la economla mundial. Los protec

cionistas aseguran que no pretenden de ningún modo destruir el comercio -

exterior, sino por el contrario, desarrollarlo, tanto como lo pennitan -

{B) SUva He.\zo9. op. c..<..t. pág. 98. 



53 

los de<Ms paises. La diferencia reside en la concepción de la naturaleza 

del comercio que la nación debe fomentar y en la manera de comprender la

conexión existente entre el comercio exterior y la prosperidad nacional. 

e) Toda discusión sobre el comercio exterior, gravita alrededor 

de un punto que consiste en averiguar qué uso debe hacer una nación de 

las ventajas relativas que posee sobre los demás pueblos. Los librecam -

bistas pretenden que cuando el comercio se establece entre dos naciones -

en razón de la ventaja relativa que obtienen con ello, es siempre útil y

favorece la prosperidad de una y otra. Un proteccionista, por el contra

rio, se mostrarla hostil al cambio y fomentarla la producción indlgena, -

en consideración a que un pals no puede alcanzar la prosperidad si no em

plea todos sus recursos lo mAs ventajosamente posible, al mismo tiempo -

que desarrolla todas sus cualidades industriales de mejor manera. (24) 

f) Para los librecambistas el comercio que se funda en las venta

jas relativas que procura, resulta beneficioso para los individuos, y la

que es bueno para los individuos no puede significar una mala polltica p~ 

ra el Estado. El razonamiento de los proteccionistas se basa en que la -

cuestión de la prosperidad nacional es un problema mucho más complejo que 

el de la prosperidad de los individuos. Una nación que desee progresar,

no solamente se preocupará porque sus habitantes efectúen un comercio ve_!! 

tajoso, sino que deberá averiguar si las cualidades latentes de los hom -

bres y de los demás factores productivos, se desarrollan progresivamente-

124) KaU tiu.ck. R.w.ta"-Úl de. !M Voc..tJúna.1, Económica.4. Fondo de. Cu.U:uJui 
Económico.. Mé:úco. 1963. 111, Ed1U:ó11. pág. 46. 
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g) El argumento de las industrias infantiles basado en la dificul 

tad de establecer una industria en una región nueva, en competencia con -

los productores de otras en que la industria est& en pleno desarrollo, es 

de los pocos en que los defensores del librecambismo parecen reconocer la 

necesidad de establecer derechos protectores. J. Stuart Mi 11 asienta en

su obra: "el único caso en el cual pueden defenderse los derechos prote.s_ 

tores, bas&ndose en los principios de economía política es cuando son im

puestos temporalmente (sobre todo en una nación joven y que quiere elevar 

se) esperando poder naturalizar una industria extranjera que sea de por

si adaptable a las circunstancias del país". (25) 

Los librecambistas consideran, sin embargo, el peligro de que se -

fomente el desarrollo de industrias que nunca ser&n capaces de mantenerse 

por sí mismas. El profesor Taussig al analizar la política proteccionis

ta anterior a la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos de Norte -

américa, se muestra partidario de que la protección deba mantenerse por -

un período no mayor de 30 a~os, lapso que considera suficiente para que -

una industria nueva se establezca y desarrolle por sí misma. Otros libr~ 

cambistas afirman que la protección a industrias infantiles puede a veces 

ser benéfica, siempre que se aplique con suma precaución. (26) 

Las pollticas proteccionistas en la actualidad, no son privativas

de países con escaso desarrollo, ya que los a 1 tamente industria 1 izados, -

1251 RoU Wck. op. e.U. pág. 49. 
{261 op. c.lt. pág. 98. 
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no obstante que sostienen que el libre comercio significa la resolución • 

de los problemas internacionales del intercambio, mantienen fuertes barr_! 

ras en su comercio. Evidentemente, que es preciso luchar por la libertad 

de comercio y llegar por procedimientos nacionales a la división interna· 

cional del trabajo; pero sólo si ello puede lograrse garantizando la in· 

dustrializaci6n de los palses atrasados y un trato justo y equitativo pa· 

ra todas las naciones, fuertes o débiles, ricas o pobres. 



C A P 1 T U L O 111 

El ESTADO l'DlCAllO. 

a) LA SITUACIOll DEL ESTADO IEXlCAllO. El concepto actual del Est! 

do, desde el punto de vista jurldlco, se puede defin.ir como: "la corpora· 

clón formado por un pueblo dotada de un poder de mando originario, y ase!!. 

tada en determinado territorio". (27) 

Se reconoce que la finalidad del Estado es el bien públ leo, es d! 

cir, el que concierne a la masa de todos los Individuos de la presente g! 

neración, as! como de las venideras. 

La concepción moderna de la Intervención del Estado en la vida -

económica ha sido totalmente superada a la que se tuvo en la época del l.!. 

beral ismo cl&sico y responde al actual comportamiento del sisitema de prE_ 

ducción, distribución y consumo. Los pensadores postclasicos fueron aba!!_ 

donando la idea de suponer a la economla en un equilibrio constante, has-

ta la i legada de John Maynard Keynes, en que ha quedado demostrada, sin -

lugar a dudas. la existencia de fricciones y rigideces en las formas de -

producción, que indican y justifican la necesidad de la intervención est! 

tal. 

El Estado moderno, no es ya solamente el guardi&n del orden y la-

Tf;¡-·p;:""" Pc.\e:, F11.a11c.Wco. Tco11.fa Vd E&tLldo. EditoJÚill· Po/VtÚa, ll~x.lco. 
l ¡79. fo. Ediu611. pdg. 1 H. 
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seguridad, sino que ha multiplicado sus tareas, supliendo a la iniciativa 

privada en las obras de importancia nacional, programas educativos, pro-

tección a la salud, facilidades de recreo y deporte, obras públicas y to

do aquel lo que ayude al logro de mejores ni veles de vida en beneficio de

los grupos mayoritarios. Suple al empresario particular cuya actuación -

esta movida por el propósito de lucro, en todas aquellas actividades que

no significan beneficio aparente, sobre todo en épocas depresivas de la -

economla. 

Para desempe~ar sus funciones, el Estado absorbe de la sociedad -

mediante los reglmenes tarlfarlos y pol ltlcas Impositivas, los ingresos -

que necesita, ya que su labor requiere un sinnú1nero de gastos. 

ll\Jrante las crisis por las que atraviesa el sistema capitalista.

juega un papel de primer orden la nueva concepción de la polltica flscal

que se origina en la corriente del pensamiento Keyneslano, la del presu-

puesto deficitario, como elemento de polltica económica. De ello se der.!_ 

va la polltlca de gastos de capital en la realización de obras públicas y 

servicios, siendo la intervención del Esta90 tanto m~s eficaz si el gasto 

se realiza con la debida oportunidad, rapidez y flexlbllldad. 

Las medidas adoptadas estar~n acompa~adas por otras de tipo mone

tario o bancario, que tiendan a reducir la tasa de interés y elevar de m! 

nera relativa la eficiencia marginal del capital. De resultar efectivas

estas medidas, la economla se recobrar~ poco a poco, en virtud de que la

Iniciativa privada encontrar~ nuevamente alicientes para Invertir. El P! 
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pel del Estado es Importante tanto como elemento conpensatorlo, como de -

gula de gran parte de las fuerzas econOmicas cuando ponen en peligro la -

estabilidad. 

A partir de Keynes, ha quedado plenamente justificada la interve!!_ 

clón estatal en el comportamiento del sistema de producción, distribución 

y consumo de los paises modernos. 

La teorla keynesiana y las sustentadas por sus disclpulos, no son 

apl !cables a los paises subdesarrollados, cuyas economlas difieren susta!!_ 

clalemnte; por ejemplo la escasez de recursos, determina pocas poslbl lid! 

des de un ahorro que pueda ser canalizado a la Inversión. 

La falta de capitales origina una mayor dependencia con capitales 

provenientes del exterior. Por otra parte, en el mercado interno las po

sibilidades de compra son restringidas demandandose, mAs que nada, produ~ 

tos de consumo directo, en tanto que las actividades fundamentales son -

las primarias y la Industria, referida a labores fabriles de tipo elemen

tal. La misma debl 1 idad del sistema, propicia la creación de monopolios

Y monopsonlos y una niala distribución del tngreso, que crea grandes grupos 

empobrecidos y minortas privilegiadas por sus condiciones Optimas de 

vida. 

Los sectores de elevados ingresos con una alta propenclón a lmpo!. 

tar articules suntuarios, provocan desequilibrios en la balanza comercial 

que a menudo se compensan con la importación de capitales; para llegar, -

en situaciones de extrema gravedad, a las depreciaciones monetarias. 
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La funci6n del Estado en paises de escaso desarrollo, presenta -

rasgos totalmente diferentes y los gastos que efectlla no pueden ser de -

car~cter complementario, de acuerdo con los supuestos keyneslanos. Los -

problemas en los cuales debe centrar su atención, son los que se refie -

reo, por ejemplo, a la distribución de Ingresos en forma equitativa, la -

estructura imperfecta de los. mercados internos, la tendencia de los pre-

cios, la estructura de la balanza comercial y los electos consecuentes en 

los renglones de movimiento de capitales de la balanza de pagos. Sus me

tas son lograr la elevación del ingreso, el consumo y el ahorro; al tiem

po que permita mantener la corriente de formaci6n de capital, base del de 

sarro! lo económico. 

Deber~ influir, asimismo, en el comercio exterior mediante medí-

das tales como: importación de capitales extranjeros, manipu!aci6n de ta

rifas arancelarias, controles en el movimiento Internacional de mercan

clas, etc., para corregir, a corto plazo, las condiciones peligrosas de -

sus cuentas exteriores, procurando al mismo tiempo lograr el desarrollo -

económico de la nación. 

El término Estado, para designar a la organización polltica fund! 

mental de los hombres, es de acuñación relativamente reciente en la hist~ 

ria de la cultura occidental, se remonta apenas al renacimiento humanista 

de los siglos XV y XV! en !tal ia, y fué precisamente en Florencia donde -

comenzó a usarse por primera vez. As!, la palabra Estado apareció entre

las primeras frases del libro intitulado "El Principe" (1513), escrito -

por el politice Florentino Nicolas Maquiavelo, y empieza con esta expre--
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slón: "Todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejer

cen soberanta sobre los hombres, han sido y son RepQbl icas o Principa- -

dos". (28) 

A partir de 1983, México inició un profundo proceso de cambio es

tructural, caracterizado por el saneamiento de 1 as finanzas pQbl icas, 1 a 

reestructuración del sector paraestatal y la racionalización de la prote.s. 

ción comercial. A partir de 1983 se ha sustituido, de manera importante, 

la protección comercial basada en pennlsos previos de importación por 

aranceles. Hoy, menos del 2 por ciento de las fracciones (240) de ia Ta

rifa del Impuesto General de Importación (TIGI), continQa sujeta a esta -

restricción. Bajo este régimen se realizaron solo el 20 por ciento de -

las Importaciones del afto de 1989, mientras que en 1983 la totalidad de -

las compras externas requerla el requisito de penniso previo. Paralela-

mente, se redujo la tasa de protección arancelaria promedio de la econo-

mla mexicana, de 16.4 por ciento en 1982 a 9,5 por ciento en 1989. En --

1986, como parte del esfuerzo para reorientar la economla mexicana al ex

terior, se flnnó el Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General -

de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Bajo la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari,

el proceso de cambio estructural se ha profundizado y complementado con -

un programa de desregulación económica, la simplificación y readecuación

del marco jurldico que regula la inversión extranjera, promoción de expo!_ 
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taciones, el fomento a la actividad productiva de los particulares y la -

promoción de los Intereses en el exterior. 

Uno de los resultados m~s notables de los cambios llevados a cabo 

en la econom!a mexicana ha sido el desempeño del sector exportador duran

te los ochenta. En la década pasada, caracterizada "por estancamiento en

e! producto interno bruto, las exportaciones no petroleras sobresalieron

por su gran dinamismo y son, hoy, punta.l de la recuperación económica -

del pa!s. En particular, en el periodo 1g02 y 1989, las ventas externas-

de productos no petroleros crecieron a una tasa promedio anual superior -

al 20 por ciento y pasaron de representar 4,753 millones de dólares en --

1982 a 14,889 el año pasado, modificando radicalmente la composici6n de -

nuestras exportaciones. Mientras que durante el año pasado las exporta-

clones no petroleras representaron el 65.4 por ciento del total, en 1982-

esta cifra era sólo del 22.4 por ciento. Considerando, al igual que lo -

hacen los paises asUticos, las ventas de las maqulladoras como exporta-

ciones. el total de éstas alcanzó alrededor de 35,000 millones de dóla---

res durante 1989, de los cuales 25 mil millones corresponden a productos

manufactureros (70 por ciento del total), lo que representó una tasa de -

crecimiento anual superior al 14 por ciento, respecto a 1988. 

Las exportaciones mexicanas de manufactureras se incrementaron -

4.5 veces en el transcurso de los últimos siete años. En ese mismo peri~ 

do, las exportaciones manufactureras de Hong-Kong, Corea del sur, Singa-

Y Taiwan se multiplicaron 3.3, 2.8, 2.9 y 2.9 veces, respectivamente. In 

clusc, con la medición tradicional 1 de exportaciones manufactureras, el -
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desempeño mexicano (un incremento de 4.2 veces) superó no sólo al de las

cuatro naciones ya mencionadas, sino también el de Brasil, Colombia, Chi

le, Filipinas y Malasia, durante el periodo 1982-1988. 

La comparación internacional es igualmente favorable si nos con-

centramos en el desempe~o de 1989. De acuerdo con estimaciones de la Co~ 

ferencla para Ja cooperación Económica del Pac!fico, el crecimiento prom~ 

dio de las exportaciones totales de esa reglón fué de 9.3 por ciento; de

los catorce paises miembro, sólo Tailandia y Singapur registraron tasas -

superiores a la de nuestro pals. 

Las condiciones económicas internacionales evolucionan vertigino

samente. La establ lidad económica y la capacidad de crecimiento de las -

naciones depende de su flexibilidad para adaptarse a las continuas trans

formaciones y aprovechar las oportunidades que se generan en el mercado -

Internacional. 

La mayor parte de la extensión territorial del planeta, estA org_! 

nlzada bajo Ja forma de Estado. 

La comunidad Internacional se Integra con Jos Estados que forman

la Organización de las Naciones Unidas. En la situación polltica de los

Estados, es Imposible prescindir de la personal !dad internacional del Es

tado. Esta personalidad no sólo no ha declinado, sino que se ha visto r~ 

bustecida por la complejidad de las relaciones. 

Son muy se~aladas las porciones territoriales que tienen formas -
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políticas incipientes o subdesarrolladas, semisoberanas o sujetas a un r~ 

gimen jurldico internacional, como las grandes zonas de los polos, cubie_r 

tos de nieve, en las que se manifiesta muy elementalmente la vida social. 

Las Naciones Unidas la integran Estados soberanos, con la perspec

tiva de que pronto ingresarán nuevos Estados a la comunidad internacio- -

nal. 

Las naciones que forman la OtlU, pueden clasificarse en forma Muy -

desigual, desde el punto de vista cultura! y económico. Se ofrece el CO!J. 

traste de naciones muy poderosas como los Estados Unidos de América, la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otras, frente a naciones que 

aún no inician su despegue en todos los órdenes de la actividad social. 

La situación de las actuales formas de organización polltica obe

dece a procesos históricos muy complejas, principalmente a partir del si

glo XV en el que se forman Estadas europeos y en las siglos siguientes en 

que se organizan otras grandes y peque~as comunidades pol lticas. 

La Organización de las Ilaciones Unidas (ONU) está integrada por -

t:stados, es decir, entidades provistas de perosnalidad jurldica nacional -

e internacion¡¡l. Es por ello que el articulo 2 fracción 1 de la Carta de 

la misma, o Carta de San Francisco, establece el principio de la igualdad 

soberana de sus miembros. En cuanto a la admisión de nuevos Estados, que-

da subordinado, a juicio de la ONU a que sean capaces de cumplir con las -

obligaciones contenidas en fo Carta y estén dispuestos a cumplirla.(Art.4ó.) 
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No son exclusivamente factores culturales, sicológicos, econOmi·-· 

cos o sociales, los que dividen tan profundamente a los Estados. Debemos 

llegar a Ja conclusión de que los elementos de división predominantes son 

factores pollticos. 
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b) FUNDAMENTOS POLITICOS DEL DERECHO INTERHACIOllAL. Hemos indiC! 

do que la Ciencia Pol!tlca estudia, tanto en el ambito nacional como en • 

el Internacional, la conducta pol ltlca de gobernantes y gobernados. 

La mayor parte de los problemas pol lticos tienen lmpl icaciones de 

caracter internacional y viceversa. Sin contar que las disputas entre -· 

los Estados revisten en la actualidad un caracter marcadamente pol ltico, 

Los problemas de la polltica y el derecho en el orden Internacional, cada 

dla se unifican mas limitando en escala ascendente, la capacidad soberana 

de los Estados. 

La celeridad de los medios de difusión del pensamiento nos perml· 

ten a cada Instante estar enterados de las vicisitudes de la pol!tica in

ternacional y meditar sobre sus posibles repercusiones en el orden nacio

nal. 

El robo de aviones, las disputas entre naciones vecinas, las in-

tromlslones de paises poderosos en la vida de otros Estados y mi 1 proble

mas mas, son factores de Inquietud, desde cualquier lugar y tiempo que se 

les considere. El mundo se ha hecho tan dependiente, que no hay problema 

por pequeño que se le considere, que no tenga de inmediato, una serle de 

problemas Internos. 

Athos Tsoutsos nos dice: "Las relac Iones internacionales se comp_2. 

nen dediversos hechos y situaciones producidos por el contacto entre gru

pos sociales de una cierta categorla, en otras palabras, nacional. Es -

verdad que estos grupos estan dominados por la noción de Estado, que se -
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presenta como la entidad mejor organizada en la sociedad humana, dispo --

niendo de la fuerza más temible que haya. As! las relaciones internacio

nales son más bien relaciones interestatales, sin poder no obstante, ex

cluir los fenómenos que escapan a la empresa del Estado y se desarrollan

con los contactos que pasan las fronteras estUicas sin utilizar la orga

nización y los servicios del Estado". (29) 

Es por ello, que hemos de insistir, que el acto polltico proyect~ 

do en lo interno o en lo externo, es un acto muy complejo, de repercusio

nes insospechadas, que en ocasiones ameritan medidas heroicas para no --

caes en un barranco de desesperación o de incomprensión. Graves desórde

nes internos que alteran la paz social o choques entre Estados por desave

nencias territoriales o ideológicas. Por algo se ha puesto un teléfono -

directo del despacho del Presidente de los E.U.A., al despacho del Presi

dente de la URSS. 

En el acto pol!tico, cualquiera que sea su trascendencia, con

curren diversos factores que son estudiados por disciplinas sociales di

versas, sobre todo, 1 a po 1 i ti ca y e 1 derecho que ocupan un 1 ugar prepon

derante. Actos políticos internos y actos políticos internacionales caen 

bajo el campe de un nuevo conocimiento: la Ciencia Pol!tica Internacional. 

tl cuadro en que se desarrolla la pol!tica en el interior de un -

Estado, es diferente a la pol!tica que sea realiza en el ámbito interna-

ciona 1. 

(291 T4L'U.t.ld, Aflwl. PoU.tiC<t y VV1ccl10 ei1 ia.i Relac-<onu 111.teJuutciona!u 

EdU. P.iid<'~. T.iacú1cc~lf11.A,ge11.Una. 1961. la. Edfoúfnpág. 11. 
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La pol ltica interna es dirigida u orientada por el gobierno, que 

tiene "el monopolio del uso de la violencia". Es necesario diferenciar -

el concepto de dirigir del concepto de imponer. El gobierno debe facili

tar la expresión de la voluntad mayoritaria de un pals, perfeccionando la 

maquinaria electoral, pero no debe interferir en ese proceso, desviando -

su verdadero sentido democratice. 

La polltica que domina a las naciones, es una serle de sugestlo-

nes, recomendaciones, buenos oficios, que sólo en ocasiones se ve pertur

bada cuando Jos Estados llegan a un impasse en sus disputas, y cuando de 

la simple amenaza se pasa las vlas de hecho. En muchas situaciones la -

historia señala que es !Ms fkil prevenir una contienda, que terminar con 

una guerra. 

En un mundo desorganizado acosado por corrientes patológicas que

amenazan destruir el orden social, las organizaciones internacionales - -

vuelven sus ojos al derecho, como la única esperanza para normalizar las

situaciones irregulares. El fantasma de la violencia se enseñorea de to

das las cancillerlas, sin encontrar las so.luciones anheladas. 

El derecho internacional sigue su evolución, los caUlogos de re

comendaciones forman enormes bibl lotecas, no hay actividad humana que no

haya sido reglamentada desde el punto de vista Internacional. Los idea-

listas del derecho de gentes siguen pensando en un orden jurldlco supe- -

rlor que frene las ambiciones y propósitos de las grandes potencias. Las 

grandes potencias saben que no pueden tener fe en el derecho, al cual se-
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acogen los peque~os estados como una tabla de salvación. 

"El otro punto de vista que se puede utilizar fructuosamente, di

ce Tsoutsos para penetrar al estudio de las relaciones internacionales es 

el punto jurldico. Las relaciones internacionales n.o cesan de ser rela-

ciones humanas y no están exentas de reglamentación jurldica. El derecho 

internacional es, en efecto, el más reciente entre las otras dlscipl lnas

jurldicas, pero ha hecho progresos considerables y se le reclama como una 

bella tradición. El derecho no es m!s que la reglamentación de los he- -

chos y de las situaciones sociales. Si esta reglamentación parece neces.! 

ria e indispensable, ella no est! menos orientada y condicionada por las

realidades a las cuales se debe aplicar. (30) 

Las realidades no pueden ser otras que las realidades polltlcas -

que se manifiestan actualmente en el mundo. La pol ltlca esta presente en 

el orden internacional. Luchar contra el capitalismo o el neocapltalismo 

no es otra cosa que luchar en contra del orden polltico que lo sustenta. 

La realidad no podla ser más elocuente: el panorama mundial ha -

cambiado radicalmente respecto de las épocas precedentes. Ni aCin los Es

tados 11 amados Estados democráticos o Estados liberales de 1 ibre empresa, 

podlan vAl idamente ostentar sus ideas originarlas. 

En el interior de los Estados se desarrolla una lucha ideológica

fomentada por las grandes potencias, que ven con recelo cualquier cambio-

(>O} f&ou.t&oi, At/10&. op. c.i.t. pág. 12. 
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o transfonnación de las condiciones internas de un Esta.do. Ningún aconte

cimiento social, económico o polltico, es ajeno a la. acción de las gran--

des potencias. 

El mundo sigue dividido en dos grandes sectores. Esto es lo que -

da la tónica de la verdadera realidad del orden internacional. El equili

brio de fuerzas del mundo del pasado, ha originado una nueva situación mu

cho más difícil y conflictiva que la que pudo originarse en toda la histo

ria de las naciones. 

Hoy es una lucha de supervivencia entre los viejos sistemas y los 

nuevos que arrolladoramente se abren paso, desquiciando toda posibilidad 

de estabilidad polttica entre las naciones. Las tribunas internacionales 

no hacen sino reflejar este estado de cosas, que parece impasable e ínter. 

minable, para discutir, no derechos de los Estados, sino treguas o annis

ticios que no hacen sino complicar las situaciones. Esto es lo que forma 

la esencia de las relaciones entre los Estados. 

la China Popular, la Unión de Repúbl.icas Socialistas Sovieticas, 

tratan de sortear una situación cuyo desarrollo no se puede preveer, y 

los Estados Unidos de America con su espectacular poderío, limitado a -

conservar las viejas posiciones y afrontando graves problemas internos. 

Los demás Estados simpleas espectadores o comparsas de un mundo que am~ 

naza desplomarse. 

Pero el problema pal itico de mayor significación es el que se re-
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flere a la delimitación de competencias entre la Organización de las lla-

clones Unidas y los Estados miembros de la comunidad internacional. 

El punto de partida de este problema es el articulo 2 número 7 de 

la Carta de las Naciones Unidas que expresa: 

"Ninguna disposición de esta Carta autorizar~ a las Naciones Uni

das a Intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción

interna de los Estados, ni obligar~ a los miembros a someter dichos asun

tos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este -

principio n_o se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescri

tas en el capitulo VII". 

En principio los Estados signatarios de la Carta en San Francisco 

y los que han Ingresado a la Organización con posterioridad, llegaron a -

la misma con la plenitud de todos sus derechos afirmada en el orden jurl

dlco Interno de cada pals. Sin embargo, la misma Carta de San Francisco

se encarga de establecer diferencias fundamentales entre los Estados. 

Al crearse la organización de las Naciones Unidas lógico es supo

ner que se le reservaran determinadas materias para real izar sus altas f_!_ 

na! idades, pero su limite es la jurisdicción interna de los Estados. Hay 

una zona reservada a la competencia de la ONU Indispensable para alcanzar 

su cometido. 
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c] LA COOPERACIOll ECO!la41CA INTERNACIONAL. La cooperación econ~ 

mica reviste dos formas importantes: la nacional y la internacional. 

En lo nacional todos los pueblos, en particular el nuestro, est~n 

conscientes de que la forma más valiosa para ei desarrollo interno es la -

cooperación interna. La que enlaza todos los factores de la producción -

en un renovado esfuerzo para superar los problemas. El desarrollo debe -

alcanzarse por medio del trabajo de un pueblo. Tenemos el deber y la re~ 

ponsabilidad de hacer frente a nuestras grandes carencias, produciendo lo 

necesario para satisfacerlas. Sólo nosotros podemos en el ámbito nacio-

nal, dar los pasos decisivos para salvar los obstáculos que se presenten. 

En lo internacional la cooperación económica ha sido ego!sta, in

tencionada de créditos atados y malévola en muchos aspectos. 

Se explota la miseria de los pueblos para subordinarlos a pollt!

cas extranas y peligrosas, que no sólo no resuelven sus problemas sino -

que son certeros ataques a su libertad, su tradición o su manera de ser -

y de pensar. 

Tenemos una amarga experiencia de estas cooperaciones del exte- -

rior, que todo tienen menos el desinterés o la amistad, porque encadenan

ª los pueblos hasta hacerlos perder su dignidad y su autodeterminación. 
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LA SOllERAlllA. 

a) NOCIONES. "Como ha dicho el profesor Del Vecchlo, no puede -

prescindir de la doctina de Rousseau quien quiera entrar en el funamento

jurldlco de la moderna idea de Estado. Estando tan unida la idea de sob! 

ran!a a la de Estado, nosotros empezaremos por exponer las concepciones -

del fi 16sofo ginebrino sobre el punto de este estudio". 

"Para Rousseau la voluntad general, es decir, la voluntad formada 

por todas las voluntades del pueblo, que es siempre constante, lnaltera-

ble y pura, es adem~s titular de la soberanla. La soberanla no es, pues, 

sino el ejercicio de la voluntad general, de donde es lnallenable. El SE_ 

berano no es sino un ser colectivo, no puede ser representado m~s que por 

si mismo, el poder es susceptible de ser trasmitido, m~s no la voluntad -

general". (31) 

La soberanla es !divisible, porque la voluntad es general, los d! 

rechos que se toman como parte de la soberanla le están subordinados y s~ 

ponen siempre voluntades supremas, de las cuales éstas no son sino su ej! 

cuciOn. 

El pacto social da al cuerpo polltico un poder absoluto sobre to

das sus partes. Este poder, dirigido por la voluntad general, lleva el -

131) SeMD. Rof<U, And'tu. C.iettc-út PolUlc.a.. EdLtoiUal. PoMfut. Mé.U.Co. -
1911. f<l. Edic..ión. pdg. 315. 



73 

nombre de soberanla. El limite del poder soberano esta marcado por las -

convenciones generales. As! e's que todo hombre puede disponer libremente 

de la i ibertad que por virtud de esas convenciones se le ha reservado. 

El soberano no tien jamas de~echo de pesar mas sobre un sObdito que sobre 

otro, porque al adquirir el asunto caracter particular, hace que su poder 

deJ e de ser competente. 

"Podemos sintetizar !o dicho por Rousseau sobre !a soberanla: que 

es partidario de !a soberanla popular, que ésta se manifiesta por medio -

de la voluntad general y que es delegada a los poderes de gobierno por ~ 

dio del voto popular, aunque hay que agregar que Rouseau repugna con el -

concepto de gobierno representativo". (32) 

"Hauriou cree que Rousseau se equivoca al confundir voluntad gen! 

ral, con la voluntad legislativa, pues la voluntad general debe ser ca- -

mOn, unan!me, mientras que la voluntad legislativa es s6lo mayoritaria. 

Rousseau sostiene que todos los individuos fonnadores del pueblo concurren 

a la elaboración de la ley, pero aQn pensando en un régimen de democracia 

integral no es exacto, pues s6lo los ciudadanos son los que intervienen -

en la elaborac!On de la ley, nunca la masa. del pueblo". 

"Hauriou define la voluntad general como "la voluntad constante -

de todos los miembros del Estado, aplicada al bien comOn". Este tratadi~ 

ta, después de examinar el concepto de soberanla y analizar sus elemen- -

tos, llega a la conclusión de Ja soberanla popular, manifestada por la VE_ 

132) SeM<t RoJOJ.. op. cit. pág. 317. 
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!untad general y delegada en los poderes de gobierno. Su expresión con-

creta del concepto de soberanla es: "Un poder de dominación sobre hom- -

bres libres, apoyado sobre la sola fuerza jurldica". (33) 

Hay que distinguir la soberanla nacional y la soberanla del Esta

do. La soberanla del Estado, persona moral, est& ejercida por los diver

sos órganos que integran Los poderes del Estado. La soberanla nacional -

es la soberanla del pueblo, ejercida por el poder electivo. 

El profesor Marce! de la Bigne de Vi lleneuve nos da una teorla o

riginal sobre el concepto de soberanla y nos dice: La soberanla nace por 

si misma, es un hecho, no es un poder, es una cualidad del poder. Es al

go que se agrega al poder ya constituido para darle el carActer de m&s -

alto. La soberanla no reside en el pueblo ni en ningún otro órgano, sie_!! 

do sólo una cualidad del poder, n~ es susceptible de apropiación ni se -

puede delegar. En stntes 1 s, la soberanla es: "La cual !dad de una autor.!_ 

dad de ser la m&s alta en su esfera de atribuciones y no depender de nin

guna otra". (34) 

Para Jell inek el moderno concepto de soberanla es: "La propiedad 

del Estado, en virtud de Ja cual corresponde exclusivamente a éste la ca

pacidad de determinarse jurldicamente y de obligarse a sl mismo". (35) 

La soberanla aparece con una doble dirección en su origen negati-

lm op. c:.u. pag. m. 
134} op. út. pag. 323. 
135} Je.tun~k. Geo~ge. TeolLÜl Genell<ll del. E~.to.do. Edlt. Reu.i.Madr..id, E~~ 

fta. 1915. la. EcU.c.ió11. pág. 96. 
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vo, la lmposlbl 1 !dad de 1 imitar jll!'Ídicamente la propia voluntad media!)_

te un poder extraño, sea o no este poder el de un Estado. A este conceE_

to primitivo se agrega la idea de la posibilidad del Estado de limitarse

jur!dicamente, en virtud de su propia soberan!a. El estado no tolera rel 

tricción jur!dica alguna absoluta, puede sustraerse a toda limitación que 

se le imponga a si mismo, pero solo creando en forma de derecho nuevas l.!.. 

mitaciones. Lo que es caracterlstico del Estado soberano, no son las li

mitaciones, sino e! poder jurldico de limitarse. 

Se entiende as! por Estado "una comunidad con un poder originario 

con medios coercitivos para dominar sobre sus miembros y su territorio -

conforme a un orden que le es,proplo". (36) 

La diferencia entre Estado soberano y no soberano la marcamos de

la siguiente forma. Estado soberano es aquel que tiene capacidad para d! 

terminarse de un modo autónomo jurldicamente. 

"Hay que notar que el concepto de soberanla desde su origen hasta 

Rousseau, inclusive, fu!! un concepto pol ltico carente de contenido jurld.!.. 

co; su misión consistla en afirmar la existencia del Estado frente a todo 

otro poder exterior. La preocupación de los autores fu!! la de buscar den 

tro del Estado, quien era el órgano soberano, as! unos se deciden por la

soberanla del princlpe y otros por la soberanla popular. Rousseau creyó

que el órgano soberano era el pueblo y su libro-" El contrato social "-tra

ta de demostrar esa afirmación". (37) 

1361 Ju.'l.wck. op. w. pág. 98, 
(37) op. ci.t. pág. 100. 
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El profesor Jell lneck empieza a dar un contenido jurldico al con

cepto de soberanla y demuestra que la soberanla es una cualidad inherente 

del Estado independiente; su fecunda labor consiste en del Imitar el con-

cepto de soberanla y explicar su gestaciOn a través de la historia, no le 

preocupa en absoluto el saber quien es dentro del Estado el órgano sober,2_ 

no. Por lo tanto nosotros creemos que las doctrinas de Rousseau y de 

Jell!neck no se oponen, sino que al contrario, unidas, dan una visión CO!!! 

pleta del problema, ya que los puntos de vista en que se han colocado es

tos autores son completamente distintos. (38) 

Oespu~s de este breve estudio de las doctrinas sobre el concepto

de soberanla de los autores IA&s connotados, podemos externar nuestra opl

nlOn sobre lo que entendemos por soberanla, dónde radica y como se ejerce. 

Sin entrar en el estudio del problema llll!tafls!co del origen de la 

soberanla, por no ser materia de este estudio, podemos afll'lllar COlllO prl-

mer postulado, que la soberanla radica en el pueblo, es un atributo del -

hOIDbre, que este tiene como posibilidad de regirse y regir el orden de la 

vida social. 

Siendo un hecho el voto popular en casi todos los paises clvlllz,2_ 

dos y no habiéndose descubierto otra forma mejor para Integrar el gobier

no de los pueblos, nosotros asentaremos como segundo postulado, que la s~ 

beranla se delega a los poderes de gobierno por medio del voto popular. 

No confundimos soberanla del pueblo y soberanla del Estado, pués el pue--

iJJ¡ op. W. pag. 104. 
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blo al elegir a sus mandatarios los dota de soberan!a, es decir, el Esta

do como gobierno es el ejercicio de la soberan!a del pueblo. 

La soberan!a del Estado, en su ejercicio en el interior, consiste 

en dominar sobre los súbditos sin m.!s limitaciones que las del orden jur.!_ 

dico creado por él mismo. La soberan!a ejercitada por el exterior consi! 

te en no reconocer m.!s limitaciones que las voluntariamente aceptadas en

bien de las relaciones internacionales. 

De acuerdo con los postulados asentados, podemos concluir, que, -

en s!ntesis, el concepto de soberan!a se puede exponer de la siguiente m! 

nera: Como la facultad que tiene el Estado de auto-limitarse jurldica- -

mente. 

El concepto de soberanla aparece en la Era moderna y es coet!neo

al nacimiento del Estado Nacional, al que sirve de explicación y fundame!!_ 

to. 

La soberan!a es una caracter!stica; atribución o facultad esen- -

cial del Poder del Estado que consiste en dar ordenes definitivas, de ha

cerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independen

cia en relación con los dem!s Estados que forman la comunidad internacio

nal. Por tanto, la existencia de un poder soberano es factor determinan

te para caracterizar al Estado. 

Tradicionalmente se ha expresado que la soberan!a es el poder ili 
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mitado de mantener la propia existencia independientemente de una volun-

tad extrana o m~s brevemente, un poder que no está sujeto a otro poder. 

Para este efecto se distingue en soberanta de un Estado que hace referen

cia al derecho de determinar su forma de gobierno y de regular todos los

negocios Interiores sin intervencion del exterior; y soberanta exterior -

del Estado que se refiere a estar en posesi6n del poder y de los medios -

que permitan defender sus derechos, de realizar sus pretensiones, e Impo

ner sus decisiones. 

De una manera general se afirma que el principio de la soberanla

no se viola por ia deiegacl6n de derechos de soberanla de Estados sobera

nos a organizaciones supranacionales. Por ei lo, hemos de sena lar la im-

portancia del concepto de soberanla, tanto en la Ciencia Polltica, en la

Teorla del Estado o en la teorla polltica, como en los principios del de

recho internacional. 

Este poder de mdndo soberano aparece como un poder pol ltico inde

pendiente, superior, de monopolio y de coacci6n, unitario, Indivisible, -

inalienable e imprescriptible. Estos caracteres son contrarios a los pr..!_ 

c lplos de derecho prl vado. 

El concepto de soberanla se manifiesta hlst6rlcamente con la dis.<?_ 

luciOn del feudalismo y los Imperios medievales, la formaci6n de las Na-

clones europeas y la aparlci6n del Estado moderno; por consiguiente, sur

ge como un concepto polémico que implica connotaciones complejas que alu

den a la autoridad suprema del poder públ ice o a la calidad cimera de Es-
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tado soberano. 

Con un sentido moderno Kelsen afinna que: "La soberanla es una pro-

piedad del orden jurldico que se suponga como válida, o sea vigente. Esta 

propiedad consiste en que sea un orden supremo, cuya vigencia no es deri-

vable de ningún otro orden superior. El problema de la soberanla, esU, 

pues, esencialmente ligado al problema de las relaciones posibles entre -

dos 6rdenes nonnativos". 

Las ideas de Kelsen han sido objetadas por el pensamiento pollti-

co de actualidad. "Kelsen confunde, dice Hermann Heller, la validez lóg.i 

ca del razonamiento con la validez de un orden nonnativo destinado a re--

gi r 1 a conducta de los hombres; esta última sólo puede ser una va 1 i dez j!!_ 

rtdica de naturaleza emplrica". (39) 

Para Hermann Heller "consiste la soberanla en la capacidad, tanto 

jurldica como real, de decidir de manera definitiva y eficaz todo conflic-

to que altere la unidad de la cooperación social territorial, en caso ne-

cesarlo incluso contra el derecho positivo, y, además, de imponer la deci

sión a todos, no sólo a los miembros del Estado, sino en principio, a to

dos los habitantes del territorio. 

"La soberanla supone, según eso, un sujeto de derecho capaz de vo-

Juntad y de obrar que se impone regulannente a todos los poderes; lo que -

significa que tiene que ser un poder de ordenación territorial de carác --

(39) HeUe1t He1tmann. la. SobeJta.1úo.. Ecü.t.U.N.A.M. Méx<.co. 1960. to..Ecü-
c..ión. pág. 146. 
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ter supremo y exclusivo. El estado es la organización nonnalmente m~s p~ 

derosa dentro de su territorio. 

"Como poder constituye, y como personificación de la organización 

estatal aparece la unidad social de poder del Estado, que técnicamente no 

cabe limitar, como responsabilidad jurldica en relación con nonnas. As!, 

pués, se llama soberano al poder que crea el derecho, en su caso al cons

tituyente; pero ese poder es la organización estatal como un todo". (40) 

"En toda organización hay que distinguir la cuestión del poder -

objetivo de la organización, de la del poder subjetivo de la 

organización". (41) 

La soberanla es la cual !dad especifica del poder del Estado y CD!!. 

siste en el derecho de mandar en última instancia en fonna inapelable 

-autodeterminación-, o de hacerse obedecer en el territorio estatal, fi-

jando las normas a las cuales circunscribe su actuación -autolimitaciOn-, 

y afinnando su Independencia respecto de los dem~s Estados, sin m~s limi

tes que los que crea el derecho internacional, principalmente a través de 

la Organización de las Naciones Unidas. 

La soberanla nacional en el Estado democrHico corresponde origi

nalmente al pueblo que debe ser la única fuente de la cual emanan todos -

{40} HillCJt, He,.'tm411n. Teow del E4tado. Fondo de CultuJui Económica. Mé.
ti.co. 1973. pág. 97. 

1~11 Ca.sfú, H<Vtoid J. El PMblcma. de la Sobe.'Ut1úa. Ed.Uol<..ia.l Veda.lo. Bu~ 
1104 Af-tu, M.gen.Una. 1960. la.Ed.lc.ión. Vol. l. pág. 180. 
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los poderes del Estado, ya sea en las democracias directas, ya sea por m~ 

dio de la representación pol ltica manifestada en el cuerpo electoral o -

apoyando la acción gubernamental por medio del referéndum o del plebis- -

cito. 

Es frecuente entre algunos autores, identificar a la soberanla -

con la autoridad, con el pueblo o con el soberano, a los que se les atri

buye esta calidad. Debemos precisar en contra de este criterio, que la -

soberanla es una caracter!stica del poder del Estado, aunque historicame~ 

te fué una cualidad de la monarqula como poder ordenador supremo, que no

adml te otro poder interior o exterior, que se oponga. 

Es indudable la importancia de la soberan!a, como base del Estado 

moderno y como uno de los temas fundamentales de la ciencia polltica. 

Todavla la soberanla es un elemento para determinar la validéz -

del orden jurldico y para fijar una base segura y responsable en las rel~ 

cienes internacionales. La Imprecisión terminológica y el objeto que se

propone han originado múltiples doctrinas y teorlas. hasta su actual si-

tuación critica, que niega el mismo concepto de soberanla externa. 

Desde que se forma un grupo politice responsable de actuación in

dependiente y no subordinada o una forma polltlca provista de un poder pQ 

blico excluyente, aparece la idea de soberanla, aunque el término haya s.!_ 

do empleado con posterioridad. En la historia, todo poder encuentra 

otros poderes que le disputan la hegemonla del gobierno de una comunidad 
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y siempre hay un proceso pol ltico que conduce a una lucha y a un resulta

do positivo, o sea la eliminación y subordinación de los poderes oponen-

tes. 

La soberanla de un pueblo se manifiesta en el derecho de darse -

leyes, emitir decisiones administrativas y sentencias para los casos con

trovertidos. En principio no debe haber otro poder que el que correspon

de al pueblo y lo ejerce por medio de los poderes de la unión. En la 

hlstoria polltica de ~xico contamos en el siglo pasado con una organiza

ción constitucional que creo el Supremo Poder Conservador, sin que tuvi ! 

ra posibilidades de realización como órgano susti tute de la voluntad pop~ 

lar. 
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b) CARACTERES Dt LA SDBERANIA. El poder del Estado no es la úni

ca fuerza que se manifiesta en una comunidad, pero si es la única fuerza

exclusiva y preponderante sobre las demás fuerzas sociales, a las que con

sidera como fuerzas 1 imitadas y subordinadas a su poder supremo. El pro-

pi o régimen de estas entidades es determinado por el Estado. 

En nuestros dlas los grandes trusts o carteles en los Estados capi_ 

talistas, han pretendido crear una fuerza económica considerable que subor

dine aspectos importantes del Estado a los intereses que ellos represen-

tan. Es notorio que independientemente de la lucha de los sistemas socia--

1 istas y comunistas, en el propio "Estado capitalista" se crean grandes -

limitaciones para impedir la he~emonla del capital. Hay un capitalismo -

humano y tolerable, frente al capitalismo de presa, desorbitado y brutal -

que mide las acciones humanas en una tabla de interés compuesto. 

La Ley Sherman antitrusts y la Ley Clayton son leyes que combaten 

la concentración del capital y los monopolios perjudiciales a la vida so

cial. Se recuerda en los últimos meses de gobierno del Presidente Kennedy 

como se enfrentó a los voraces consorcios del acero en los Estados Unidos 

que pretendlan elevar los precios y fijar las condiciones de producción, -

constituyendo una seria aoenaza para la propia economla de aquel país. 

Cuando decimos que un t:stado es soberano aludimos a que el poder 

público tiene como carácter esencial el de ser un poder soberano permanen

te e independiente, que no supone otros poderes que lo menoscaben o 

destruyan. As l en 1 a Edad Kedi a, e 1 pri ne i pe era ºsoberano", porque no-
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admit!a un ·poder o autoridad superior. 

Estamos ante un poder que se manifiesta sobre los demás poderes -

que puedan existir en el interior del Estado y mantiene una relaci6r. de --

independencia o igualdad con los demás Estados en el orden internacional. 

En todo Estado se manifiestan fuerzas diversas de naturaleza di

ferente, tales como la Iglesia, los sindicatos, las comunidades agrarias, 

organizaciones comerciales e industriales, de partidos pollticos, de uni

versidades y dem!s entidades espirituales, econ6micas y sociales. 

Estas entidades fonnan núcleos provistos de una mayor o menor -

fuerza dlsput!ndole la supremada del poder o 1 imitAndole o tratando de

equipararse al Estado. 

La soberanla es la facultad para imponer sus detenninaciones, 

quiere esto decir que dentro de un Estado, para reconocérsele como tal, -

ha de existir una institución total y superior a la que corresponda la ú.)_ 

tima palabra en las determinaciones sociales y pollticas. 

La unidad del poder püblico lo faculta a no tolerar entidades que 

le disputen su acciOn ficial. Dentro de una detenninada organización po-

lltica no debe existir más que una sola soberanla que ejerza el poder. 

La soberanía debe ser sancionada, apoyada en la fuerza jurídica 

y material de que dispone el poder públ ice para llevar adelante sus resolu

ciones. 
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c) OESARROLlO HISTORICO DE LA SOBEIWHA. Anotaremos al empezar -

que el concepto de soberan!a no se fornió por especulación, sino que nació 

como producto de la vida y por tal motivo su evolución ha sido larga y es 

dificil de esquematizar. 

La soberan!a fué primeramente un concepto pol ltlco y después pasó 

a ser jurldico. 

Grecia no conoció el concepto de soberan!a, pero en cambio cono-

e 16 otro que aún perdura en Derecho Plibl ico: este concepto se 11 ama au-

tarqula. La autarqu!a o autosuficiencia quiere significar que el Estado

se basta a si mismo económica y culturalmente, pudiendo, por lo tanto, 

prescindir del comercio material y espiritual con Jos dem&s Estados. 

Aristóteles afirmaba que la nota distintiva entre el Estado y las dem~s -

comunidades de hombres, la constltu!a precisamente la autarqula. 

Para entender este concepto griego de Ja autarqu!a, es necesario

recordar que la Poi is posela todo lo necesario para el hombre en su cuer

po y en su esp!ritu. La Polis no necesitaba del mundo b&rbaro ni tampoco 

de las demh ciudades griegas para cumplir con su fin. El concepto de -

autarqu!a nod3 nos enseña acerca de la J ibre detenninación del Estado so

bre su derecho y administración, ni sobre su pol ltica interior o exterior. 

En ninguna de las afirmaciones griegas, en que se trata de la na

turaleza del Estado, puede encontrarse nada que se asemeje al moderno co!l 

cepto de soberan!a, pues es f~ci l comprender que un estado puede ser aut~ 
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suficiente y estar regido poi !ticamente por otro. 

Los romanos, del mismo medo que los griegos, desconocieron la co!!_ 

cepc!On del Estado Soberano. Siendo esencialmente prActicos no necesita

ron el concepto de soberan!a, nunca hubo necesidad de comparar el Estado

Romano con otro poder, pues los dem&s pueblos o estaban sometidos al imp~ 

rio o eran enemigos. Por otra parte, la poi !tica romana fué contraria a

la afirmación de la soberan!a, Roma daba gustosamente al pueblo que some

t!a y conquistaba la apariencia de un Estado independiente. 

En Roma siempre fué muy clara la idea de que el pueblo es la fue!!_ 

te de todos los poderes públicos (Res publica, res populi-Cicerónl. pero

la cuestión de saber quién tiene en el Estado el m&s alto poder es muy -

distinta de la cuestión de la soberan!a del Estado. 

Jell lnek cree que al mundo antiguo le hizo fa! ta lo único que po

d!a traer a la conciencia el concepto de soberan!a: "oposiciOn del poder 

del estado a otros poderes". ( 42) 

El Estado moderno se ha encontrado combatido desde su nacimiento

por diferentes fuerzas, y por esto ha necesitado afirmar su existencia l.!. 

brando fuertes luchas. En el decurso de la Edad Media, tres poderes lo-

han combatido; primero la Iglesia, que quiso poner al Estado bajo su de-

pendencia; después el Imperio Romano, que no quiso conceder a los Estados 

particulares m&s calidad que la de meras provincias; y, por último, los -

1421 op. út. pag. m. 
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grandes señores feudales y las corporaciones, que se sent!an poderes lnd! 

pendientes del Estado y frente a él. 

De esta lucha nació el concepto de soberan!a, siendo por ende im

posible conocerlo sin conocer el desarrollo de esa lucha. El concepto de 

soberan!a nació como un valor defensivo y posteriormente se tornó 

ofensivo. 

Tres puntos se marcan en la pugna entre la Iglesia y el Estado: -

el Estado se halla sometido a la Iglesia; el Estado iguala en poder a la

Iglesia; el Estado tiene m4s poder que la Iglesia. 

El origen de la idea de la superioridad del poder temporal, hay -

que buscarlo no en las luchas del emperador y el Papado, sino en las re!!!_ 

clones de la rnonarqula francesa con el jefe de la Iglesia. El cautiverio 

de Avignon representa por primera vez, desde la época de los otones, la -

superioridad de poder temporal entre el Estado y la Iglesia . 

. Aún cuando se hable del origen alem4n del concepto de afirmación 

del poder del Estado, no obstante esto, es en Franc la donde se desarro--

11 a una 1 itera tura que afirma enérgicamente 1 a substantividad plena del

Es tado frente a la Iglesia. As! en Parls y a ra!z de la controversia e!!_ 

tre Felipe "¿I Hermoso" y Bonifacio VIII, germinan las ideas de Marcilo

de Padua, el cual Jfirrna audazmente: la superioridad del Estado sobre -

la JgJ~Sla. 

"la segunda fuerza que en el medioveo lucha contra la independe!!. 
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cia del Estado en el imperio. La tesis dominante hasta la refonna es la

de considerar a todos los Estados cristianos subordinados de derecho al -

imperio. En esctricto derecho, sólo el emperador tiene el caracter de dE_ 

minador, sólo él puede dar leyes, sólo a él le conrresponden la plena po

testad, la integridad del poder monarquico. As! vemos que afinna Barto-

lus: "que quien diga que el emperador no es señor y oonarca de todo el º!. 

be, es un hereje". Y mas tarde el papa Plo 11 le decla a Federico 111 -

"que todos los pueblos estaban sometidos a él de derecho". Pero esta te

sis se vela contradicha por la realidad, principalmente desde la calda de 

los Hohentaufen. Francia e Inglaterra o no le daban importancia a la su

perioridad del imperio o la negaban de modo expreso; por otra parte, Ve

necia se consideraba separada del imperio, y las demas ciudades !tal lanas 

principalmente Florencia y Pisa, son reconocidas como "civitas superiorem 

non recognoscentes". De donde la teorla se vió obligada a tomar en cons.!_ 

deración la realidad de las cosas, explicando estos hechos jur!dicamente, 

as! dijo: la independencia de ciertos pr!ncipes y ciudades se apoya en un 

titulo jurldico que el emperador reconoce y que esta de acuerdo con el º!. 

den del derecho del imperio. Considerabase este derecho como un privile

gio que concedla el emperador. en virtud de la prescripción y posesión -

inmemorial. 

"De ali! que todos los reyes que se hablan liberado mediante al-

gún titulo de la superioridad del emperador, permanezcan no obstante den

tro del imperio, Bartolus lo afirma con gran claridad. A estos prlncipes 

les compet!an todas las funciones de emperador. en su reino; pero nunca -

se igualaban al emperador del cual reciblan la corona". (43) 

143) op. c.ú. pag. 123. 
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Las ciudades independientes erigidas en repGbl icas, podlan ejerc..!_ 

tar todas las facultades imperiales; pero siempre quedaba al emperador -

el nudta jus, suficiente para servir de base, mAs tarde, a una exaltación 

del poder imperial respecto de los demAs poderes. 

El emperador habla conservado un derecho que para aquel la época -

era de enonne trascendencia. Este derecho consistla en que: sólo él po-

dla conceder el titulo de rey y, por consiguiente, los derechos y pri vil! 

gios ajenos a ese titulo. 

Francia nunca compartió estas ideas; y el principio de que el rey 

es independiente, que no recibe su reino de nadie a titulo de feudo, fué 

fonnulado por primera vez en la 1 iteratura francesa. 

Las teorlas pol lticas sólo podlan dar una expresión imperfecta de 

la idea de independencia del estado, idea que iba ganando terreno en la -

realidad de la vida. El burgo comienza a transformarse en comunidad de -

una ciudad, frente a la cual se levantan como asociaciones anAlogas y su

periores a ella, el reino y el imperio. Las ciudades ital lanas fonnaban

una categor!a de ciudades 1 ibres que no ten!an se~or alguno. Los pub! i-

ci stas italianos llamaban as! a las ciudades constituidas en Estados inde 

pendientes, a pesar de la superioridad del imperio, y los juristas fran-

ceses llamaban as! a los reinos que no reconocen subordinación al impe- -

rio. En el siglo XV se aplicaba el concepto de res pGbl ica, a aquel las -

comunidades que no reconocen ningan superior. Hallamos aqul la primera -

afirmación para una nueva detenninación del concepto del Estado. El ca--
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rácter de independencia fue completamente extraño a la antigua doctrina. 

Pero a pesar de esta nueva idea todavla está muy lejos de haberse logra

do un concepto claro del Estado. 

Para llevar a comrpender la naturaleza del eoder del Estado re

lacionarlo con el carácter de independencia exterior, se necesit6 toda -

una serie de experiencias enteramente distintas. 

Hay que tener En cuenta que no s61o la Iglesia y el Imperio se -

oponían a la concepción substantiva del Estado, sino que el feudalismo l]! 

chaba contra él. El senor feudal y posteriormente las ciudades 11bres 

crean una situoción que llega algunas veces a la negaci6n total del Esta

do, muchas veces los barones rival izan en poder con el Estado y lejos de

considerarse partes de un todo, se sentlan aut6nomos dentro de su feudo. 

Asl en Francia en tiempo de los primeros Capetas, el poder del -

rey era compartido por los barones, de una manera tan general, que ap-.nas 

si puede hablarsP. de la unidad del reino, por ésta razón el primer proble

ma que se plantaba al reino francés, era el de crear el Estado francés, lo 

cual sólo podla llevorse a cabo adquiriendo el rey una dominaci6n inmediata 

sobre la masa del pueblo; pero esto requerla ante todo independencia respe,<;_ 

to de los ocderes señoriales. 

Gespués de una lorga :¡ laboriosa evolución se consolida el Estado 

francés, llegondo en el siglo Xlll, por primera vez, a aparecer el princi

pio de que el rey era soberano de todo el reino, s.obre los barones, a ----
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quienes igualmente se les llama soberanos. Los juristas mas tarde llegan 

a deducir el poder ilimitado del rey de Francia y la negación de que haya 

un poder substantivo frente al rey. Estos juristas atacan mas tarde al

Estado feudal por su falta de unidad, pues m~s que un Estado es un congi!?_ 

merado de diversos señor!os. Transformandose de este modo el concepto de 

la soberan!a del rey, que en un principio era un concepto relativo, en un 

concepto absoluto. De superior que era llega a supremo. 

En el siglo XV penetra en el mundo cristiano con los comienzos -

del Humanismo, la antigua concepción del Estado, la idea del Estado como

unidad. As! se llega a la forma de una comunidad con un poder unitario -

que domina en el interior sin oposición, y que es independiente en el ex

terior. Pero esta concepción tan avanzada sólo se aplica al imperio, 

pués es al Cínico que se le reconoce como Estado en el pleno sentido de la 

palabra, negAndose, por otra parte, sustantividad a reyes y principes - -

frente a él. No se reconoce la soberan!a con toda amplitud, pues no la -

atribuye al poder del Estado, sino exclusivamente al poder del imperio el 

cual no tiene igual, ni lo soportarla. No se concede al Estado el mAs -

alto poder sino al imperio. El Humanismo ·supera la teorla de la Edad Me

dia de la unidad del imperio. As!, el rey de Francia no aparece ya some

tido a nadie en virtud de un privilegio, sino por un derecho propio y or.!_ 

ginario. MAs tarde la reforma aniquila totalmente la doctrina de la sup~ 

rioridad del imperio. 

En Francia, durante el reinado de Enrique 111, el tratadista Bod.!_ 

no da por primera vez un concepto del Estado, teniendo en cuenta la esen-
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clalldad de la Idea de soberanla, y dice: "Todo dominio sobre una plura

lidad de familias dotada de un poder soberano, esto es, revestido de un -

poder supremo e Independiente en lo exterior y en lo Interior, representa 

un Estado". (44) 

Bodlno encentro ya el paso de la funciOn negativa de la doctrina

de la soberanla a la funclOn positiva. A partir de él, pasa el concepto

de soberanla, de una poslclOn negativa de defensa, a una posiciOn positi

va de ataque, pues las transformaciones principales que experimenta la -

doctrina procede de hombres que han tomado parte activa de las luchas po

lltlcas de su tiempo y que han querido decidir la victoria creando nuevas 

Ideas. (45) 

En las luchas por la Independencia del Estado y de su poder, en -

la Edad Media, la monarqula es en general la que representa la Idea de E~ 

tado; por eso el pensamiento polltico, en los momentos de lucha por el E~ 

tado, aparece como si se tratase de lucha entre el soberano temporal y el 

Papa, entre el rey y el emperador, entre el gran senor y los senores feu

dales o ciudades libres. De aqul que se refiera la soberanla al monarca. 

El Estado es, pues, una comunidad en cuyo frente est! un senor soberano;

el poder del Estado conslderabase como poder independiente, únicamente a 

condiciOn de que el prlncipe no se viera limitado en su poder, en una pa

labra, que todo el orden del Estado le fuera ofrecido Incondicionalmente. 

De ese modo la doctrina de la soberanla se transforma en absolutismo. La 

(441 op. C:U. pag. 129. 
(451 op. Ut. pág. 143. 
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transici6n hacia el Estado Moderno tuvo como medio necesario la concentra

cf6n del poder en el pr!ncipe, unas veces para lograr la unidad del Esta-

do y otras para preservar al Estado de fuerzas disolventes, como lo fueron 

los estados o clases, noUndose as! una confusión de la doctrina de la so

beran!a popular con el principio moderno, de que el Estado necesita un so

berano. Confundiéndose órgano soberano en el Estado y Estado soberano, -

categor!as bien distintas. 

Hás tarde surge la pugna entre la tesis que hace derivar el po-

der del prlncipe de origen divino y la otra que funda este poder en la -

soberanla popular. Según Hobbes, el pueblo celebra un contrato con el rey, 

los miembros del pueblo celebran otro entre si, al cual se someten de tal -

manera que el pueblo se encuentra obligado en virtud de ese contrato de su

jeci6n, pero el titular del poder creado no queda obligado. El pueblo ce

de, pues, al rey, todo el poder a titulo precario, poder que en todo tie!!! 

po puede recobrar. (46) 

"Otros juristas como Loiseau, partiendo de concepciones del dere

cho feudal, afirman que la soberan!a no cor.responde al pueblo, sino al 

territorio que ocupa el Estado, y que por lo tanto es poseedor de el la el 

que en cada momento es titular de dicho territorio. Esta idea de la sob!t 

ranla es de gran importancia para la historia de los orlgenes del concep

to de soberanía, pues con ella se expresa de una manera original, la anti 

gua concepción feudal francesa, según la cual la dominación del territorio 

e5 la base del poder del Estado. 

1461 op. út. pfg. 114 
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do, al igual que Bodino y que Hobbes, al dar al concepto de soberanla un

contenido positivo, lo refiere al ,poder del Estado en lo exterior y en lo 

interior". (48) 

As! el concepto de soberanla, que por sus orlgenes no fué sino un 

concepto de contenido negativo cuyo fin polltlco era que el Estado se 

afirmara a si mismo, al desenvolverse en el decurso de la historia pasa a 

ser un principio jur!dico de contenido preciso y positivo. De aflrmaci6n 

del Estado en lo exterior, se le agrega la idea de dorninacl6n sobre todos 

los sObditos y sobre todo el territorio, sin mas limitaciones que las del 

orden jurldlco Impuesto libremente por ~I. 

(48) op. c.<..t. po.g. 99. 
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"Hugo Gracia, al fundamentar el Derecho Internacional, no disti~ 

gue claramente Estado y pueblo, pero considera la soberanla popular. como

fundamento de la . .soberanla del príncipe". (47) 

Lo dicho hasta ahora nos hace palpar las grandes tentativas, por

dar un contenido positivo al concepto de soberanla, el cual por su origen 

y por su propia naturaleza tenla un carkter negativo. De la concepci6n

de un poder que niega todo otro poder que se le opone, no se puede deri-

var ninguna consecuencia positiva sobre su contenido. Para lograr esto -

es necesario referir la teorla a la vida concreta del Estado. Hobbes si

gue este camino y cree que la fuerza es necesaria para el mantenimiento -

de las sociedades, la colectividad es la poseeaora de esa fuerza, pero CE_ 

me la colectividad es incapaz de hacer.uso por si misma de eJla,tiene que 

delegarla en un individuo para que éste la ejercite. De aqul la justifi.:. 

cación del poder absoluto del pr!ncipe. Hobbes, como Badina, reconoce 

una serie de derechos exclusivos del soberano, pero más riguroso en su 

doctrina, para él toda separación de uno de estos derechos y su trasla- -

ción a una persona distinta del titular del Estado, es una acción destru.s_ 

tora del mismo. 

Se empieza as! a dar una forma jur!dica y un contenido positivo -

al concepto de soberanla; ya se le reconoce como un poder que debe domi-

nar en el interior del Estado sin contradicción alguna. 

"Lock, al señal ar los cuatro derechos que caracterizaban al Esta-

147) op. Ut. pag. m. 
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"Hugo Grocio, al fundamentar el Derecho Internacional, no disti!!_ 

gue claramente Estado y pueblo, pero considera la soberanfa popular. como

fundamento de la soberan!a del principe". (47) 

Lo dicho hasta ahora nos hace palpar las grandes tentativas, por

dar un contenido positivo al concepto de soberanfa, el cual por su origen 

y por su propia naturaleza ten!a un carkter negativo. De la concepci6n

de un poder que niega todo otro poder que se le opone, no se puede deri-

var ninguna consecuencia positiva sobre su contenido. Para lograr esto -

es necesario referir la teorfa a la vida concreta del Estado. Hobbes si

gue este camino y cree que la fuerza es necesaria para el mantenimiento -

de las sociedades, la colectividad es Ja poseeaora de esa fuerza, pero c~ 

mola colectividad es incapaz de hacer.uso por si misma de ella,tleneque 

delegarla en un individuo para que éste la ejercite. De aqu! la justifi.: 

cación del poder absoluto del pr!ncipe. Hobbes, como Bodino, reconoce -

una serie de derechos exclusivos del soberano, pero m~s riguroso en su 

doctrina, para él toda separación de uno de estos derechos y su trasla- -

ci6n a una persona distinta del titular del Estado, es una acción destruE_ 

tora del mismo. 

Se empieza as! a dar una forma jurldica y un contenido positivo -

al concepto de soberan!a; ya se le reconoce como un poder que debe doml-

nar en el interior del Estado sin contradicción alguna. 

"Lock, al se~alar los cuatro derechos que caracter.~zaban a'I Esta-

147) op. ut. pag. 128. 
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d) FUlllJAl!ENTO DE LA SOBEIWllA. El fundamento de la soberanla se 

reduce a esta cuestión: porque estamos moralmente obligados a obedecer -

los actos de la autoridad pObl ica. 

Este problema ha sido resuelto desde diversos planos y en épocas

diversas, pero las !Ms importantes doctrinas son: 

a) Doctrina teológica de derecho divino; 

b) Doctrina del contrato social; 

e) Doctrina del cuasi contrato social; 

d) Doctrinas inspiradas en la naturaleza del poder. 

La doctrina teológica aflnna que el poder es de esencia divina. 

El poder lrreslstlble y absoluto acaba por convertirse en un mito, lo mi! 

mo en los reyes de Babilonia, que en los faraones egipcios. No tenlendo

otra justificación rMS apropiada emperadores, monarcas y prlnclpes lnvo-

can la autoridad de Dios para considerarse ellos de origen divino. 

!nnis potestas a Deo, es una formula teológica de la cual han sa

bido sacar provecho los gobernantes. 

La teorla del contrato social ha sido formulada por Hobbes, Locke 

y Juan Jacobo Rousseau. Hobbes justifica con ella el poder absoluto del

rey, para Locke se ofrece como un hecho histórico. En Juan Jacobo 

Rousseau sirve para elaborar la teorla de la soberanla nacional. 
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La tesis contractual afirma que los hombres vivlan en estado de -

naturaleza, libres e iguales. Ha sido mediante el contrato social como -

cada hombre ha consentido en renunciar a una parte de su libertad, de sus 

derechos para construir el orden social, y as! ser mejor protegidos. "C! 

da uno se dA a todos, dice Rousseau, y no se dA a nadie, y como no hay un 

asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que el que cede S_2 

bre s!, se adquiere el equivalente de todo lo que se pierde y mAs fuerza

para conservar lo que se tiene. 

La teor!a del contrato social ha sido impugnada con razones hist~ 

ricas, sociológicas, económicas y pollticas. La historia no revela este

proceso de formación de un nuevo orden que venga a sustituir el orden de

la naturaleza. 

La abdicación de los derechos del hombre 1 ibre no es una canse- -

cuencia lógica y propia para preservar sus derechos. Un contrato supone

el libre consentimiento de los contratantes y no hay una forma coactiva -

de imponer un régimen. 

león Bourgeois nos habla de un cuasi contrato, una gestaciOn de -

negocios que tiene a su cargo el Estado en ausencia de los titulares. Ei 

ta sustitución de mi voluntad me crea derechos y obligaciones sin haber-

las expresamente aceptado. (49) 

El fundamento de la soberanla hay que encontrarlo en la naturale-

(49) Cita.da pOJt SeM<1 Roja;,. op. e.U. piig. 415. 
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za social del hombre. La necesidad de un orden provisto de una fuerza • 

que se pueda imponer a los dem&s, facilita el desarrollo de las comunida

des y d& al hombre el poder resultante de los beneficios de la vida so- -

cial. Someternos a una organización pol!tica es beneficiarnos con el tra 

bajo de los dem&s, su cultura y su experiencia. El ser aislado es inde-

fenso, y f&cil presa de las circunstancias. 

La constitución de un Estado obedece a diferentes procesos polltl 

cos. Olee Fischbach: "El poder del Estado es originario o primitivo cu~ 

do existe por derecho propio y no es de naturaleza derivada. Solo un po

der de tal condición posee la propiedad necesaria, a saber, la aptitud P! 

ra la autoorganización, y para la distribución del poder entre los órga-

nos del Estado. Una entidad colectiva que recibe su organización, de mo

do preceptivo, de un poder situado por encima de ella, no es Estado, por

grande y poderoso que sea". (50) 

pectas: 

Las ideas sobre la soberanla pueden estimarse bajo estos tres as-

1. Car&cter formal de la soberanla. La soberanla es puramente -

formal. que expresa el car&cter supremo e independiente del -

poder politice. 

2. Soberanla y el poder del Estado. De este concepto no puede -

decirse nada respecto al poder del Estado, ya que este se ha 

extendido y la naturaleza de la soberanla no ha experimentado 

1501 C.UO.do po.\ Sl!JUUI Roja.i.. op. clt, pá.9, 419. 
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nunca cambio alguno. 

3. La soberanla es una caracterlstica, nota esencial del poder -

del Estado. Pero un poder que dimana del pueblo y se instit_!! 

ye para beneficio de éste, es decir la soberanla reside en el 

pueblo. 



CAPITULO V 

LA IlfTEGRACIOll DE IUlCO N.. MERCADO ClM.111 

lllRTENIERICAllO-CAllADIEJISE. 

a) Opiniones de 11 Prensa. Ana Silvia L. Amador sostiene que se

encuentra en riesgo la planta industrial por el Acuerdo de Libre Comercio, 

en estos términos: 

El comercio bilateral con Estados Unidos observó un aumento en 

1989 de 53 mil millones de dólares, y en el primer trimestre de 1990 la -

balanza comercial fue favorable para México por un margen de 880 millones 

de dólares, gracias al nuevo reglamento para la inversión extranjera que

estimula el interés en el comercio y las inversiones entre ambos palses. 

Al indicar lo anterior el Ministro consejero para Asuntos Comercia 

les de la embajada de Estados Unidos en México, Robert W. Miller, precisó 

que la verdadera restructuración de la economla mexicana debe estimular -

al sector privado para que desarrolle su competitividad a nivel mundial y 

permitir al pals participar plenamente en la economla internacional. 

En este sentido comentó que las nuevas disposiciones para la inve! 

sión y la desreglamentación en el sector industrial, han permitido una m! 

yor participación del sector privado en México y nuevos flujos de inver -

sibn extranjera, ahora esto representa entre el 3 a 4 por ciento de los -

activos fijos totales en el país, cifras que se consideran bajas. 
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Sin embargo, dijo, con el nuevo reglamento se prevee un incremento 

en las inversiones fijas, por lo que México necesita aumentar el flujo de 

capital sobre todo la entrada de capital extranjero para estimular su cr~ 

cimiento. 

Reitero más adelante que el comercio bilateral es resultado de la -

reducción de las barreras comerciales mexicanas, dijo, que las exportacio

nes de la Unión Americana a nuestro país aumentaron en 1989, y sumó casi -

25 mil millones de dólares, mientras que la importación estadounidense de~ 

de México subió en un 16 por ciento para llegar a 27 mil millones de dóla

res, registrando un superávit comercial con Estados Unidos por 2 mil 

millones de dólares el a~o pasado. 

Explicó que el comercio exterior entre ambas naciones en lo que se 

refiere a las plantas maquiladoras y transacciones fronterizas fue en 

1989 de exportaciones 24 mil 969 millones ~e dólares; importaciones, 27 -

mil 186 millones de dólares con un total de comercio de 52 mil 155 millo--

nes de dólares con una balanza comercial para México de 2 mil 217 millones 

de dólares. 

Nuestro país debe aprovechar al máximo la reunión binacional que -

se efectuará esta semana con los Estados Unidos para preparar lo mejor po

sible las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio: un saldo desfavo

rable en este convenio llevaría al país a perder una parte de la planta -

industrial, aseguró Roberto Sánchez de la Vara, presidente de la Cáma"a 

Nacional de la Industria de la Transformación. 
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Al ser entrevistado en la inauguración del vigésimo salón del Reg,!!_ 

lo-~.exicano Trade Show, precisó que la postura de México en la Reunión Bi 

nacional, debera ser clara y precisa, para que se llegue a un feliz ALC. 

En la reunión, señaló el lider de los industriales de la transfor

mación, deben verse dos aspectos fundamentales; el incremento de la par

ticipación en el mercado norteamericano por parte de nuestros productores 

y el que se permita a nuestro país recibir flujos de inversión extranjera 

no norteamericana, para tener posibilidades de absorber al mercado norte,!!_ 

mericano. 

Ademas, dijo S~nchez de la Vara, deberAn exigirse los mismos con -

troles de calidad a los productos extranjeros que los vigentes para los

mexicanos, "serla ilógico entrar a un ALC si no se tiene igualdad en ese

aspecto, ya que la COlllPftencia serla desigual". 

Apuntó que se tiene la confianza completa en el titular de Comer -

cio, Jaime Serra Puche y el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando 

Solana Morales, para que las negociaciones se lleven por un buen camino. 

En otro orden de ideas, al referirse al exceso de circulante que -

existe actualmente en México, externó su preocupación, ya que dijo que -

ello esta trayendo a nuestro país ciertas presiones de tipo inflacionario 

que no se han podido abatir. 

Frente a el lo, apuntó el presidente de Canacintra, el gobierno de-
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be implementar un programa para reducir el circulante monetario, ya que -

de otra forma en el segundo semestre del presente ano, segui r!an las pre

siones inflacionarias. 

Apunt6 que por ello es necesario seguir reduciendo el gasto públi

co, el cual es uno de los principales detonantes, que provocan el exceso

de circulante monetario en el pa!s. 

Comento que el circulante se incremento entre 50 y 51 por ciento -

durante el primer semestre en comparación con el mismo periodo del ano PE. 

sado, "lo que muestra que esU muy por encima de las espectativas de in -

flaciOn que es U empujando a mayores Indices de inflaci6n". (51) 

Isabel Becerril Hernandez explica que Canada no quedara fuera del-

1 ibre comercio, de esta manera: 

Ca nada podrla anunciar las gestiones de un acuerdo de 1 ibre comer

cio con M~xico, en el mes de octubre, ya que ante la eminente apertura -

con Estados Unidos, prefiere estar dentro ae la mesa de negociaciones que 

estar fuera de ella, senalO Harold Crokell, catedratico de la Universidad 

del Oeste de Ontario. 

Al participar en el último día de actividades del II .Simposium Fi

nanciero Internacional que organiza el Instituto Mexicano de Ejecutivos -

1511 El Her:íitdo de Mcuco. 6 de ago~to de 1990. pág~. 1, 4F y 6F. 
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de Finanzas (IMEF), Indicó que un tratado de 1 lbre comercio con Estados

Unidos, permitirá que nuestro pals mejore la calidad de la inversión ex

tranjera, pues lo que subsiste en estos momentos únicamente satisface las 

neces 1 dades de 1 mercado interno. 

Recomendó el catedratico a nuestro pals no imponer ninguna traba 

a la nueva inversión, •aunque debe ponerse. un tope al ingreso de este nu_!! 

vo capital, para que posteriormente se libere gradualmente. 

C0111entó Harold Crokell que nuestr pals está en una posición 

correcta al realizar primero las negociaciones con Estados Unidos y pos

teriormente con Canadá en el libre comercio. 

Por otra parte Ryuhe1 Kato, subdirector divisional para Asia y -

Oriente, al hablar de las inversiones japonesas para nuestro pals, sena

ló que si México desea que éstas se incrementen es necesario que dé a c~ 

concoer más ampliamente cuales son las ventajas que ofrece a los empres~ 

rios nipones. 

Indicó que la visita que realizara recientemente el Presidente -

de México, Carlos Salinas de Gortari, por algunos paises de la Cuenca del 

Pacifico, fue positiva, ya que se abrieron los caminos para las inversio

nes bursátiles japonesas. 

De esta forma, explicó Kato, los japoneses ya pueden invertir - -

en el mercado bursátil de nuestro país, a través de las casas de bolsa orie.!! 
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t1les. 

Esto, destaco el funcionario de dicha institución de cr~dito, fav.Q. 

recer! la can11izaci6n de recursos a ~xico•. (52) 

Guadalupe Ang!lica Mercado proporciona en la Afición, lo seftalado

por el licenciado Fernando Solana, en cuanto a que habrA comercio con los 

bloques sin perder soberanla, en los siguientes t!rminos: 

"América Latina esta dispuesta a participar en la confonuci6n de

nuevos bloques econllllicos en 11 111edlda que se trate de una figura o etapa 

lnte,..dla hacll una nueva organizaci6n, pero no para caer en un nuevo -

proteccionlslllO regional que i111pllque ceder o afectar la soberanl1 de los

paises, manifest6 ayer el canciller Fernando Sol1na. 

Por otra parte, advirti6 que si América Latina viviera 11111rginad1 -

del progreso de los paises mAs desarrollados, habr!a desajustes polftlcos 

y sociales que repercutirfan en el norte del Continente, "mAs migración -

espontanea no dirigida, mas inestabilidad de sus gobiernos, mayores recl! 

mos en sus foros y un terrorismo agudizado, podrlan ser algunos de los -

sfntomas como resultado, la seguridad global se verla afectada". 

Al participar en la conferencia "América Latina en la Econom!a Mu!! 

dial: Una Estrategia a Mediano Plazo•, organizada por el ~spen lnstitute 

152) El Heúldo de Meuco. 6 de julio de 1990. pág&. 1 y 3F. 
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Italia, que se inauguró ayer en la S.R.E., Fernando Solana dijo que los -

grandes motores que requiere la economla latinoamericana esUn en Europa, 

Jap6n y Norteallérica. 

Expuso ante importantes persona 1 idades de los ambitos financieros, 

econ6micos, pollticos y cultural de diversas naciones que el Tratado de -

Montevideo ofrece un marco de preferencias que ha funcionado como un est.l. 

mulo 1111y limitado durante el periodo proteccionista de las economlas latj_ 

noamericanas. 

Sin embargo, apunt6 con la apertura la elim1naci6n de las restric

ciones cuantitativas y la reducci6n de los aranceles, el mercado interla

tinoamericano crecerA mucho m!s aceleradamente. 

Solana destacó que "sin embargo, es en los mercados de Europa, Ja

pOn y Nortead!rica en donde est6n los grandes motores que requiere la ec!! 

no11la latinoamericana para su recuperación". 

Por esta razón, sostuvo, todos los palses trabajan arduamente por

abrirse paso e introducirse en esos mercados en las mejores condiciones -

posibles, "por ahora lo hacen individualmente, es muy posible que en un -

futuro lo hagan, parcialmente al menos, en grupo". 

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro pals -

apuntó que "la apertura comercial latina debe constituirse en un conjunto 

complementario de juegos de suma positiva de los que nos beneficiemos ta!! 
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to nosotros como nuestras contrapartes". 

Destac6 en su discurso que América Latina se ve forzada a aceptar

los ténninos de una 16gica que ca11fic6 de incompleta "cuando menos y con 

tradictoria o err6nea en realidad" porque se habla de m&s interconexiones 

en bienes y servicios, pero no de mayor libertad en el flujo de mano de -

obra, y sentenci6 que "Aml!rica Latina seguir& señalando la urgente necesi 

dad de dar cauce a los flujos migratorios". 

Por último Solana Morales indic6 que "si la conformaci6n de blo -

ques condujera a un nuevo proteccionismo regional o implicara una cesión

de afectaci6n de soberanla, la economla internacional no irla por buen C! 

mino". 

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados

Americanos, Joao Baena Soares, expuso que el cambio en la regi6n no debe

sustentarse únicamente en la situaci6n económica. 

Destac6 que en los paises latinoamef"icanos también debe buscarse -

la estabilidad y crecimiento, ofreciendo los Gobiernos a sus subordinados 

situaciones propicias con buenos sistemas de sa 1 ud, educaci6n, cultura, -

etc., a fin de tener comunidades que caodyuven con las autoridades a cre

cer y sostenerse para lograr a la vez la unidad latinoamericana. 

Otro de los participantes de ayer fue el ex mandatario Miguel de -

la Madrid Hurtado, presidente de la Conferencia organizada por el Aspen,-
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quien destacó la importancia de la unión latinoamericana y los proyectos-· 

que conjuntamente se podrlan llegar a realizar. 

A su vez el director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, -

hizo un anAl is is del desenvolvimiento comercial y financiero de Am~rica -

Latina. Apuntó que en adelante el financiamiento del desarrollo deberA -

sustentarse principalmente en el desarrollo interno. 

Destacó el actual panorama de latinoa~rica, en el cual los paises 

han iniciado refonnas fundamentales para promover la eficiencia de sus 

economlas. 

Mancera Aguayo expuso al auditorio reunido en la sala JuArez de la 

Cancillerla mexicana, que ante la perspectiva de que M~xico se convierta

en un exportador importante de manufacturas y de servicios, como resulta

do de su apertura económica y acuerdos comerciales, surgen oportunidades

de inter~s para la inversión italiana, que puede aprovechar nuestra situ~ 

clón estrat~gica para acceder a grandes mercados•. (53) 

(531 la A6.ic.ión. lléuco, V.F. 29 de mayo de 1990. Zn6oJUnac.ión G!Utl..pág~. 
1 y 10. 
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b) TESIS DE MAESTROS UIUVERSITARIOS. "En la actualidad dos asun

tos llaman la atenciOn en la relaciOn México-Estados Unidos: el posible

establecimiento de un acuerdo de libre comercio y la cooperación en mate

ria del combate al narcotrUico. 

La importancia del primero estriba en que nuestro pals no debe re

zagarse con respecto a la integración de economlas. En este rubro desta

ca la Comunidad Económica Europea, que estudia la posibilidad de que se -

le unan algunos paises de la Europa del Este. Adem&s, esU la llamada -

Cuenca del Pacifico (Japón, Corea, Hong-Kong) que ha demostrado la conve 

niencia de cooperar. 

Si México no hace causa comlin con uno de los bloques puede quedar

fuera de los movimientos y flujos comerciales internacionales. Pero, si

lo hace, debe conservar sus relaciones de trato e intercambio con los re~ 

tantes bloques. 

Sostuvo lo anterior el licenciado Victor Carlos Garcla Moreno, pr2 

fesor titular de la Facultad de Derecho, quien al ser entrevistado sobre

el tema explicó que el posible acuerdo de libre comercio es un proceso -

complejo que parte de una solicitud formal de nuestro gobierno, sometida

al presidente de Estados Unidos. El Congreso de ese pals es quien decide 

la linea por seguir. 

De darse tal convenio, se debe tratar de obtener un status prefe 

rencial por parte de los norteamericanos para los productos nacionales, -
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lo cual sólo puede lograrse mediante una negociación inteligente que tome 

en cuenta la asimetr!a económica entre ambos y sea resultado de una eva -

luación completa acerca de las caracter!sticas y necesidades de cada sec

tor: comercial• agropecuario, empresarial, consumidor, etc. 

Dicha evaluación es importante porque al momento de negociar, si -

no se va bien preparado, el tratado puede llegar a revertirse. "Si no se 

negocia con inteligencia, información, realismo y patriotismo, m&s vale -

no entrar a un proceso de esta naturaleza". 

Sin embargo, analizando el acuerdo comercial Estados Unidos-Canad&, 

donde este último logró ciertas ventajas para las mercanc!as que vende al 

primero, México espera consolidar algo semejante y, con ello, terminar -

con la actitud arbitraria y unilateral que generalmente han adoptado los

norteamericanos con nuestros productos. 

Hoy en día, el marco legal que rige nuestro intercambio comercial

data de ¡ga1: pero, considera el especialista en Derecho Internacional,

no contiene las ventajas requeridas, pues permite la calificación unilat~ 

ral de las mercanc!as, algunas catalogadas como "dumpadas" o subsidiadas, 

lo que obstruye su distribución en aquel pa!s. 

En una situación de libre comercio esta calificación serla remiti

da a una instancia bilateral, que serla quien determinara si procede o no. 

Di cho acuerdo (de 1 i bre comercio) deber! a, entonces, estab 1 ecer m~ 
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canismos bilaterales para la resolución de controversias como las antes -

mencionadas, las cuales hoy en dla son competencia de las autoridades ju

diciales de Estados Unidos y, primordialmente, deberá acabar con las ba -

rreras de tipo arancelario y no arancelario. 

Por cuanto a las primeras, tenderla a desgravar los impuestos que

actualmente pesan sobre los articulas mexicanos que se exportan hacia Es

tados Unidos, a quitar fronteras, abrir mercados y eliminar tarifas. Ta!IJ 

bién intentarla acabar con la no arancelarias, como las ecológicas, fito

sanitarias y polltlcas. 

Otro capitulo que deberla considerarse serla el referente al libre 

flujo de la inversiOn extranjera. Sobre ello, la insistencia de Estados

Unidos, es evidente en cuanto a que no existan para esta trabas de tipo -

legal. Oe tal suerte, México tendrla que reestructurar su polltica al 

respecto, revisando por ejemplo, el articulo 27 constitucional. 

Asimismo, nuestro pals deber! iniciar la negociación de una serle

de salvaguardas o tratos preferenciales para ciertos productos. Esto de

be discutirse sector por sector. Ademas, debe "pedir que el gobierno de

Estados Unidos sea sensible a ciertas pollticas de promoción industrial,

comercial o agropecuaria y que éstas no sean vistas como subsidios, para

que no vayan a ser tachadas de competencia desleal". 

Sobre el problema del narcotráfico, Garcla Moreno expresó que el -

gobierno mexicano debe insistir en que los norteamericanos asuman una ac-
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titud de cooperación, más que de prepotencia. 

No se tratarA de llegar a acuerdos, aseguró el también miembro de

la Comisión Mexicana ante la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, 

porque éstos ya existen (como la Convención de Naciones Unidas contra el

TrHico Illcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, finnado en 

Viena en ¡g88), sino, simple y llanamente, que sean respetados. 

Tal actitud, abundó implica comprender que hay principios, como la 

igualdad soberana, integridad territorial de los Estados y la no interve.!! 

ción en asuntos de otro pals, que no pueden ser violados y que rebasan la 

importancia de la propia lucha contra el narcotrHico. 

En ese sentido, México debe insistir en que los norteamericanos r~ 

orienten su polltica al respecto, .Pues ésta generalmente se ha desarroll~ 

do con arbitrariedad. 

En este aspecto, resaltan hoy en dlas dos puntos importantes: el

caso del doctor Alvarez Machaln y la creciente presencia de agentes nort~ 

americanos en nuestro pals. 

Acerca del primero, sostuvo que las autoridades nacionales estfo -

indagando sobre la fonna en que se llevó a cabo el secuestro, con el fin

de detenninar la responsabilidad de la policla estadounidense para as! 

tratar de llegar a un arreglo o bien para elevar una eventual protesta ª.!! 

te cortes i nternaci ona 1 es. 
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Un posible acuerdo en este sentido buscarla la devolución de Alva

rez Machaln para que se le juzgue aquí y, en dado caso, se le extradite. 

Lo que sucede con los agentes de la DEA, indicó, es que legalmente 

tienen un status consular; es decir, poseen una situación diplom.ltica -

bien definida. El problema es que rebasan sus funciones y llegan a ac -

tuar como policlas. Ante tal situación, México puede "pedirles cuentas", 

y exigir al gobierno norteamericano que los retire y debe procurar ir re

duciendo su número. 

En este renglón, otro aspecto que es punto de partida de la posi -

cHln 111exicana, es el peso que tiene, dentro del proceso del trHico de ·e~ 

tupefacientes, el eslabón final constituido por el consumo. Nuestra na -

ción debe buscar que Estados Unidos reconozca su parte de culpa y tome m.!t 

didas para disminuir el problema. 

Asi, concluyó Garc!a Moreno, México debe buscar una efectiva coop.!t 

ración por parte del gobierno norteamericano, para hallar solución a pro

blemas no sólo de narcotrHico, sino también en cuanto a los indocumenta

dos o la violencia en la frontera". (54) 

El doctor Luis Malpica de La Madrid de la Facultad de Derecho, ma

nifestó que: "ante la apertura comercial el reto es aprovechar las vent~ 

jas relativas de nuestras empresas y tratar de ser mAs competitivos a ni-

15~1 G.1cctn u.~.Á.ll. 19 de juCfo de 1990. p.lg. 13. 
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vel internacional, pues, reconoció, las desventajas de la industria naci.Q_ 

nal se deben al proteccionismo en que ésta vivió desde los años 40. 

"Debemos ser real is tas. Las empresas que van a exportar son las -

competitivas, las de servicios y las de productos de. calidad. La competj_ 

ti vi dad no es U en función de cantidad ni tamano, sino en la calidad", 

precisó. 

Durante el mismo ciclo de conferencias, el doctor Malpica indicó -

que actualmente se exportan productos nacionales de calidad: ejemplo de

ello son la industria automotriz y la petroqufmlca, la del vidrio y el C! 

mento, entre otras. 

Para las industrias que no son competitivas, agregó deben buscarse 

procesos de capacitación y modernización, ~ fin de que éstas alcancen los 

estandares Internacionales y puedan llegar a exportar. Adem!s, es neces! 

río establecer los mecanismos para aprovechar mejor los beneficios de la

nueva tecnologta que nos traen las trasnacionales y capacitar la mano de

obra. 

Malpica de Lamadrid comentó que no debe preocuparnos la idea de e!!! 

presa trasnacional, ni siquiera que nos convirtamos en un pals maquilador, 

ah! están los ejemplos de Taiw!n, Singapur e incluso el propio Japón. 

"Lo que debe preocuparnos es no tener la capacidad y la modernización su

ficiente para poder competir Internacionalmente". 

México, reiteró, es competitivo en muchos rubros pero no lo puede

/ 
/ 
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ser en todos. Pocos son los paises autosuficientes en tecnología, por lo 

que buscan la asociación con otros. Por un lado, debemos identificar las 

industrias en las que somos altamente competitivos, como la eléctrica y -

la petrolera y, por el otro, absorber la tecnología externa para capaci -

tar nuestra mano de obra y buscar el establecimiento de una economla de -

escala, con el fin de competir internacionalmente. 

Finalmente, el especialista consideró que ante las desigualdades -

de los paises no podra haber un desarrollo armónico, sobre todo si se CO!! 

tinúa con la idea de Estado nacional y soberan!a que se tenla en el siglo 

XIX, en la cual esta última era relativa, porque estaba sujeta al Derecho. 

Incluso, con la actual crisis del Estado soberano no es posible pensar en 

una integración económica y polltfca con soberan!a absoluta. 

El doctor Raúl Cervantes Ahumada, titular del Seminario de Derecho 

Mercantil de la FO, dijo por su lado, que el proceso de unificación de -

América Latina es complejo, por lo que requiere de una integración jurldi 

ca para avalar las libertades fundamentales. Sin embargo, admitió, este

proceso es irreversible. 

"Los juristas tenemos el orgullo de reconocer la importancia del -

Derecho en el desarrollo de la humanidad, pues ha trasformado su propia -

infraestructura jur!dica en la creación de nuevas instituciones". 

Tras el largo camino recorrido por la humanidad, hemos llegado a -

una cumbre desde donde avizoramos una nueva alborada del Derecho. Con su 
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fuerza y por medio de una integraci6n mundial, la humanidad habrA de en-

contrar el camino de su salvaci6n, concluy6. 

A su vez, el doctor Luis Olaz MUller, del Instituto de Investiga-

clones jurtdicas, consider6 que los procesos de integraci6n econ6mica en

América Latina han fracasado y ante los cambios surg.idos en Europa del -

Este la regi6n ocupara un lugar secundario, como mero exportador de mate

rias primas. 

Esos cambios, anadi6 han transformado las hegemonlas tradicionales 

asl como los procesos de generaci6n de nuevas tecnologlas ante las cuales 

el Derecho ha 111nifestado su retraso". (55) 

El Licenciado Mario Rosales Betancourt en el Sol de M~xico del 7 -

de febrero de ¡ggo, sostiene al respecto que lo que debe hacer nuestro -

pals es integrarse y no entregarse, de acuerdo a las siguientes lineas: 

"El Sol de México destac6 las declaraciones del Secretario del Te

soro norteamericano, Nichol as Brady, quien propuso el establecimiento de

un acuerdo de libre comercio total y la eliminaci6n de barreras al movi -

miento de capitales entre México y Estados Unidos. Brady afirm6: "Me -

gustarla ver una frontera abierta que permita el libre movimiento de per

sonas; en una dirección y en otra: ver una situación de libre comercio

Y confonne avanza la economla mexicana, esto es cada dla mAs factible". 

~rr.1 U,N.A.1.1. lt de ju.ti" de 1990, pág. 16. 
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Esto provoca dos reacciones encontradas, la del nacionalismo que -

nos hace sentir la propuesta como atentatoria a lo mas sagrado que tene -

mos: nuestra soberanla; y por otro la visión de que el mundo contempor! 

neo se convierte mas en el planeta de las zonas de integración; los eje!!! 

plos de Europa y Oriente asl nos lo demuestran. 

Ningún pals puede sobrevivir aislado, ni siquiera Estadas Unidos -

y la Unión Soviética que de por si son paises multinacionales y la ínte -

gración de varios Estados. 

En un mundo que se vuelve cada vez mas interdependiente y que en -

cuentra como única forma de desarrollo la división internacional de trabE_ 

jo y la obtención de ventajas compartidas en el comercio exterior, la in

tegración económica es el camino. 

Por lo cual una verdadera y completa integración con los Estados -

Unidos y con Canad~. como se ha propuesto, indudablemente seda un gran -

beneficio para México, ya que significarA que habrla una libertad de tr~!l 

sito entre los tres paises de bienes y servicios, de capitales y lo mas -

importante para nuestro pals, de fuerza de trabajo. Esto permitirla que

los mexicanos pudieran competir en igualdad de oportunidades, con los nor 

teamericanos en los empleos que se generan en los Estados Unidos. 

Sin embargo, la propuesta inicial no fue as! de generosa para Méxj_ 

co; los norteamericanos pedían que se abrieran las fronteras sólo en !o

que a ellos les conviene. Esto es, en materia de comercio y de capital -
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pero no de trabajo; al mencionar Brady "El libre movimiento de personas", 

parece un avance significativo, lo cual merecerla un estudio desapasiona

do y objetivo. 

Al unirse una empresa pequeña con una grande, el resultado es que

la pequeña desaparezca y sea absorbida por la grande: de igual manera un 

pals económicamente d~bil al integrarse a la econom!a norteamericana co -

rrer!a el riesgo de perder su soberanla, sin embargo, entre la empresa p~ 

queña y la grande se pueden establecer acuerdos que permitan beneficios -

para ambas, sin que tuviera que desaparecer la pequeña; ésta es la posi

ción en la cual debe pensar nuestro pals, no arriesgar la soberanla, ni -

la independencia, pero si aprovechar las ventajas de una relación económ.! 

ca mas estrecha con la econom!a m.!s poderosa del mundo. 

Lo primero es aceptar la existencia actual y real de un gran núme

ro de intereses norteamericanos en nuestro pals, en materia comercial ve

mos como cada vez son mas los productos norteamericanos en nuestro consu

mo habitual, desde los supermercados hasta los vendedores ambulantes nos

ofrecen productos extranjeros y los nacionales son de marca, tecnolog!a o 

insumos extranjeros en la mayor!a de los casos, por lo cual ya tenemos -

una frontera abierta a los productos estadounidenses; en cuanto al capi

tal sólo nos falta ponerles tapete rojo a los inversionistas extranjeros, 

no se limita sino se estimula la llegada de capital forfoeo, y abiertame!! 

te se promueve y hasta se compite por atraerlos, por ello una frontera -

abierta al capital americano como lo propone Brady, no debe alarmarnos. 

Integrar no signif.ica pérdida de nacionalidad, ni de soberanla; en 
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la Europa integrada, los espanoles son y seran espanoles, los franceses.

franceses, los italianos conservan su nacionalidad al igual que los alem.". 

nes, belgas, suizos o ingleses: el unirse es bueno cuando fortalece y es 

inaceptable si significa p~rdida o debilidad, 

Si los Estados Unidos nos vieran como iguales y socios podrlan es

perar una buena acogida a las ideas de Brady; pero la historia y los ac

tos de imperialismo que hemos visto nos muestran que generalmente con 1"11-ª 

rica Latina no buscan concertar sino imponer, no quieren a un socio, sino 

a un dependiente, quieren ser jefes y no campaneros, por ello la propues

ta lirady 1 a tenemos que mirar con 1111cha desconfianza. 

Integrar y no entregar es la clave; integrar es ser parte de algo, 

SUlllClr esfuerzos, es so11daridad y sociedad, es una relaciOn de iguales en 

la cual todos se benefician; entregar es darse en una relaciOn de subor

dinaci6n y dependencia, es una p~rdida de lo mas valioso, Mbico puede y

debe integrarse para beneficio de los mexicanos, pero nunca ni minimamen

te debe entregarse•. (56) 

Igualmente el maestro Mario Rosales Betancourt en el per16dico La

AficiOn, sostiene lo siguiente: 

"La idea de una integración econ6mica entre Estados Unidos, Ca nada 

y Mhico, esta adquiriendo mucha fuerza, en la Carta que el Licenciado J~ 

(56( El Sol de Meuco. 7 de 6eb~eM de 1990. pdg&. 5 y 8. 
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sús Silva Herzog dirige al presidente y director general de El Universal

y La Afición, Juan francisco Ealy Ortlz, en la que aclara sus polémicos -

comentarios en Cancúm, afirma: "El mercado comün con Estados Unidos y C_i!. 

nadA, senalé que la integración con la economla norteamericana era un h~ 

cho, un proceso de integración silenciosa que iba a proseguir, indepen -

dientemente de los pronunciamientos poltticos". 

Por su parte, La Afición nos informa que el embajador John Oimítri 

Negroponte declaró que: "México no ha tomado ninguna decisión final res

pecto a adoptar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a pesar

de que se han efectuado reuniones preliminares para di versas A reas de la

economfa11. 

Es importante entender que la integración es una tendencia univer

sal e inevitable, el Estado Nacional producto de los siglos XV y XVI, con 

las caracterlsticas que le det!!rminó Jean Bodin en 1576, en sus seis l i -

bros de la República, ya en los finales del siglo XX y los inicios del s,! 

glo XXI no puede tener las mismas caracterlsticas; el desarrollo tecnol~ 

gico, la economla a gigantesca escala requiere mercados mh amplios que -

los del imitan las fronteras nacionales; dado los medios de comunicación

e intercambio, los factores de producción, el capital, la tecnologla, la

fuerza de trabajo, etc. pasan de un país a otro buscando mejores posibi 1.! 
dades. 

La integración ha mostrado ser un éxito en Europa, el mercado ca -

mün europeo logra unir a paises que hace 30 años estaban en encarnizada -
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guerra mundial, vemos cómo las Alemanias buscan su unificación y cómo en

Oriente en la llamada Cuenca del Pacifico, se integran las economtas de -

mayor tasas de crecimiento en el mundo; en el único lugar en donde no ha 

funcionado es, paradójicamente, primero se empezó a hablar de integración 

as! mientras que en Europa o en el Lejano Oriente nadie sonaba que paises 

enemigos se unieran en América, Simón Bolívar sonaba con una latinoameri

ca que forma una sola unidad polttica y económica; la realidad es que la 

integración latinoamericana es sólo de discursos y no existen lazos rea -

les entre las repúblicas desunidas del sur. 

Nuestro pals debe ver el proceso como algo natural, ya no existe -

la posibilidad de la economta cerrada y tenemos que integrarnos a una zo

na o seremos Ucil presa de las zonas que se estan formando; y si no po

demos lograr la unidad por el sur, lo cual emotiva y culturalmente nos es 

más agradable, ya que se trata de paises similares a nosotros, debemos -

buscarla en el norte por razones econOmicas y poltticas. 

Desde luego, integrarse no es entregarse, buscar una integración -

significa que se respeten los fundamentos de la nación, y se le dé al 

pats un trato de socio igualitario y no de dependiente. 

La integración incluye libre intercambio de bienes y servicios, l.!. 

bertad en el movimiento de capitales y libertad de movimiento de fuerza -

de trabajo. 

A Estados Unidos lo que más le interesa y prácticamente lo tiene,-
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es la libertad de bienes y servicios, esto es que productos norteamerica

nos pudieran ser vendidos sin restricciones en nuestro pals: actualmente 

alimentos, bebidas, ropa, aparatos eléctricos, bienes de capital, etc. de 

Estados Unidos se encuentran fácilmente y en fonna legal en el pals, los

pocos bienes que se limitan como los automóviles ya también se van a po -

der importar, con lo cual, prácticamente existe este aspecto de la inte -

gración. 

En cuanto a la transferencia de capitales, la actual polltica eco

nómica fomenta y ve hasta como una necesidad la llegada de capital extra!)_ 

jera, la inversión extranjera tiene un papel preponderante en los proyec

tos, ya que no hay recursos financieros propios y no podemos endeudarnos

más; por ello la libertad de transferencia de capitales significarla más 

inversión extranjera para México. 

Por último,. lo más conveniente al pals es que hubiera una integra

ción que pennitiera que la fuerza de trabajo mexicana, legal y documenta

damente trabajara en Estados Unidos, esto serla una ventaja indudable pa

ra México. 

Por lo anterior, la integración en principio puede ser conveniente 

aunque existe un gran riesgo y es el de convertirse en un pals más depen

diente en lo económico, por ello la integración debe hacerse de cara al 

pueblo y con la tranquilidad que se requiera; se debe negociar como na 

ción soberana y no como país urgido de dólares. 

Desde luego, la integración no es ni tan diabólica como algunos -
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creen, que piensan que con ésta nos convertiremos en esclavos o simples -

maquiladores de Estados Unidos, nf tampoco la solución angelical a todos

nuestros problemas, como creen quienes piensan que con la integración nos 

llegarla a raudales el capital y la tecnologla norteamericanos, es un pro 

ceso largo en el cual los frutos se ven a mediano y .largo plazo; as! por 

ejemplo, apenas est~ fructificando la comunidad económica europea; por -

ello se debe ver como un asunto que hay que verlo con calma y con realis

mo, ni falsos chauvinismos, ni entreguismos, no se trata de perder saber~ 

nla, sino sólo de mejorar económicamente y esto es lo que debemos tener -

presente". (57) 

El reconocido autor Luis Pazos escribió el libro acerca del Libre

Comercio: México, Estados Unidos, Hitos y Hechos (edición bilingUe}, y -

nos ofrece estas conclusiones: 

"l. Un agravamiento de la situación económica y social en Héxico,

producirla importantes desequilibrios en la economla norteamericana y si.9. 

nificarla un peligro para su seguridad nacional. 

Una migración masiva de mexicanos y un posible endurecimiento de -

las relaciones serlan diflciles de evitar entre México y Estados Unidos. 

2. El Gobierno Norteamericano no puede impedir que eso suceda con 

sólo ayudar a renegociar la deuda externa al Gobierno Mexicano o consi 

iSI) Lc. A6~cw11. l1i60.,macié11 Ge11(!)l.U:. 31 de mMzo de 1990. pó.9~. 7 y 10. 
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guiéndole mAs créditos con el f.H. l. y el Banco Mundial. Estas ayudas -

son solo aspirinas. 

3. Las soluciones a los problemas econOmicos de México son inter

nas, mayor reducci6n del déficit presupuestal, freno a la lmpresiOn de di 

nero, privatizaciOn de los bancos, compañia telefOnica y otras empresas

importantes. TerminaciOn de la reforma agraria, seguridad en la prople -

dad, etc. 

4. El Gobierno de los Estados Unidos sOlo indirectamente puede -

ayudar a realizar esos cambios. Sin embargo, s1 puede impulsar un acuer

do de libre comercio y de l1bre realizaciOn de inversiones, que apoyarla

en una fonna mb efectiva y pennanente a la economla mexicana, que una n~ 

gociaclOn mas de su deuda externa. 

S. El restablecimiento de un crecimiento econOmico en México, que 

interesa econOmica y estratégicamente a los Estados Unidos, debe basarse

en la 1nversl6n privada Interna, retorno de capitales mexicanos deposita

dos en el extranjero y una mayor inversiOn extranjera. 

6. Buscar un crecimiento de la economla mexicana por la vla de un 

mayor gasto público o mas préstamos del e•tranjero, solo crearla empleos

transitoriamente y al poco tiempo generarla inflaciOn, devaluaciOn, esta!! 

camiento, un mayor desempleo y una" dlsminuciOn de los salarios reales de

los trabajadores. 

Esta situación se traducirla en una mayor presión migratoria sobre 
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la frontera de los Estados Unidos. 

7. Las maquiladoras son un ejemplo de c6mo el libre comercio en -

tre ambos paises puede crear crecimiento econ6mico y empleos en México y

en los Estados Unidos. 

8. En 1993 los productos europeos representaran una competencia -

tremenda para los productos norteamericanos, debido a dos factores: 

a} La consolidación del mercado común europeo, y 

b} El enorme potencial de mano de obra barata de los paises de Eu 

ropa del Este. Esos paises se convertiran en maquiladores de

los paises de Europa Occidental. 

La única fonna que tiene Estados Unidos de enfrentarse a ese reto-

es, mantenerse competitivo a través de la mano de obra barata mexicana. 

9. La apertura actual de la economla mexicana se hace posible en

la firma de un acuerdo de Canada- Estados Unidos, para alcanzar una zona

libre de comercio dentro de 10 años. A partir de su entrada al GATT, el

Gobi erno mexicano inició un rapi do proceso· de 1 ibera li zación de su comer

cio exterior. 

10. La búsqueda de un tratado de libre comercio entre México y Es

tados Unidos y posteriormente de un mercado común, es el marco jurldico -

mas adecuado para asegurar relaciones económicas y pollticas duraderas y

en beneficio de ambos paises para el siglo XXI". (58) 

!SS) Pazoh, Lu.w. l-tb~e Come-tw. MWco-E.U.I\. MLtoh y Heclioh.EclU. V.ia 
na. Méx.ico. 1990. la. Ed.ic.ión. pág6. 108 a 110. 
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e) OPtlllOll DEL LICEllCIAOO CARLOS SALINAS DE GORTAAI. En un docu

mento oficial emitido por la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, 

consta esencialmente la opinión del Presidente de la República, en los s,i 

guientes t~nninos: 

'La incorporación de nuevo' participantes en el concierto del co -

mercio internacional, el surgimiento de bloques comerciales y una crecie!) 

te competencia en los mercados, tanto de exportación como de recursos de

Inversión, requiere de una respuesta agil y oportuna por parte de nuestro 

pal s. 

'Sin etnbargo, estas oportunidades se pueden ver limitadas por la -

agudización de las presiones proteccionistas y la inefectividad de las r!t 

glas del coonerclo internacional para asegurar el acceso a los mercados e!'. 

ternos. 

"Mhico busca la ampliación y mejoramiento por la vla bilateral, -

de las relaciones econllmicas y comerciales con la Comunidad Europea, con

los paises de l'Jn~rica del Norte, con los que integran la Cuenca del Paci

fico y con 115 naciones de Merita Latina. 

"En fonna simulUnea, México participa activa y constructivamente

en los organismos regionales y multilaterales, como la Asociación Latino

americana de Integración (ALAOI) y el GATT, a fin de liberalizar los flu

jos comerciales a nivel regional y global, y con ello, abrir camino a una 

mayor participación de los productos mexicanos en los mercados mundiales. 
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"Para enfrentar con oportunidad y suficiencia los retos que plan -

tea el escenario internacional, México requerirA de estrategias de nego -

elación comercial internacional que aprovechen al mAximo posible y de ma

nera complementaria las vlas bilateral, regional y multilateral. Como ha 

venido ocurriendo hasta el momento, estas negociaciones se harAn en fonna 

concertada con los sectores productivos y social del pals. 

"El objetivo de las negociaciones y los acuerdos comerciales inter 

nacionales es lograr penetración y permanencia de las ventas externas, en 

mercados tradicionales y nuevos, y as! facilitar la expansión sostenida -

de las mismas. 

"En el aspecto bilateral, las negociaciones de México, con el mun

do, continuaran rigil!ndose por cinco principios: 

l. Oeber!n incorporar la mayor disminución arancelaria posible P2. 

ra las exportaciones mexicanas, reconociendo las diferencias económicas -

entre Hé~ico y nuestras contrapartes comerciales. 

2. Oeber!n minimizar las barreras no arancelarias que enfrentan -

nuestras exportaciones, en un Ambito de clara reciprocidad. 

3. OeberAn asegurar un acceso estable a los mercados externos, -

que deriven certidumbre de largo plazo. 

4. Oeberan procurar un justo equilibrio en la resolución de con -



128 

troversias, evitando la aplicación de medidas unilaterales. 

5. Deber&n inducir cabalmente la complementariedad de nuestra ec~ 

nomla con la de nuestros socios comerciales. 

"Es menester que México se ubique de manera más eficiente en la -

econornla mundial, buscando simulUneamente formas de fortalecer su sober! 

nla, dentro de los nuevos condicionamientos que impone la actual dinámica 

económica internacional. 

"El pals debe aprovechar las oportunidades y responder a los retos 

económicos que se gestan a través de la revolución cientlfica y tecnológ! 

ca, la aparici6n de nuevos actores en el comercio internacional y la for

mación de bloques económicos. 

"Las oportunidades para México se concentran fundamentalmente en -

los paises de América del Norte, América Latina, Cuenca del Pacifico y E_!! 

ropa. Adicionalmente, en el ámbito multilateral, el GATT y la Ronda Ur_!! 

guaya ofrecen importantes posibilidades para apoyar el proceso de modern! 

zación econOmica del pals. En este documento se analizan las relaciones

de México con estas áreas. También se revisa la participación de México

en el GATT". (59) 

159) La.i. Re.f.a.c.i.onu Come1tc.úú'.u de MéU:co con el. MW1do. Vua.6.l'..o6 y OpoJt
.twúdadu. SecJte,to.Jútl de ComeltClo y Fomento l ndu.!Wa.l. a.bJLU de -
1990. l!Wco,V.F. p4g6. 1 a. 7. 
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COllCLUSIONES 

El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de Norteam! 

rica y CanadS, es necesario e importante para México, por -

que le permitir& a nuestro pals su verdadero desarrollo ecg_ 

nómico. 

Con el libre comercio aludido, nos acercarlamos a una Unión 

Aduanera con las ventajas que ello representarla. 

El tratado de 1 ibre comercio igualara los precios de los -

factores de produccl6n: trabajo, materia prima y capital,

y al ocurrir ello, también se igualar!n los ingresos de las 

partes que participan en el intercambio. 

El acuerdo de libre comercio mencionado, no tiene por qué -

afectar la soberanla de nuestro pals, como se argumenta por 

algunos. 

El acuerdo de libre comercio que nos ocupa, debe traer como 

consecuencia una mejorla en la cal !dad de nuestros produc -

tos y un aumento en la productividad. 

El acuerdo de libre comercio en comento crearla empleos en

canttdad importante, en virtud de que la tecnologla de la -
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industria norteamericana encuentra un complemento ideal en

la mano de obra barata de los mexicanos. 

La liberalización de nuestra economla iniciada en la década 

de los ochentas, demostró que, la polHica proteccionista -

aplicada con anterioridad no daba los resultados esperados. 

Para que tenga éxito el mencionado Tratado de 1 ibre comer -

cio, es necesario complementarlo con un proceso de libera 

ción de las inversiones entre ambos paises. 

Cebe procurarse que junto con el Tratado de libre comercio

con Estados Unidos de Norteamérica, se firme otro tratado -

con Canada, para que a principios del siglo XXI se pueda a.!. 

canzar una zona de 1 ibre comercio, México-Estados Unidos-C2_ 

nada. 

Es necesario en un momento determinado la creación de un O.!: 

ganismo Trilateral entre los Gobiernos de México, Estados -

Unidos y Canada, para dirimir cualquier controversia surgi

da de problemas comerciales entre los tres paises, en tanto 

no se firme el Tratado para de esa forma evitar controver -

sías que pong~n en peligro el proceso de libre comercio. 



131 

8I8LIOGRAFIA 

1. AMAVOR L. ANA SILVIA. El HeJr.itldo de Méxioo. 6 de agohto de 1990. 

2. BECERRIL HERNANVEZ, ISABEL. El 11Cltil1do de México. 6 de juUo de 1990. 

3. VICCIONARIO VE ECONOMIA. Ed.U:o,ua.l AtluunbM. México. 1980. 

4. VICCIONARIO VE ECONOM!A. Ed.U:oll.ia.l Océano. México. 1985. 

5. VICCIONARIO VE ECONOM!A POLIT!CA. Ecli.tolLia.l Cultwutl Popu.tLv¡.. México. 

1978. 

6. VICC10NAR10 ENCICLOPEVICO VE ECONOM!A. EcUtolLia.l Ptltne.ta. Tomo 2. BalL 

celona, Ehpaiía. 

7. GARCIA MORENO, VICTOR CARLOS. Gace.ta U.N.A.M. 19 de juLi.o de 1990. 

8. GOMEZ GRANILLO, MOISES. BILeve H.U.toll.ia de tah Voc.úW1M Económ<'.cM. -

Ecli.tolLÚl.l Eh6.lnge. México, V.F. 1979. 3a. Ed.lc-ión. 

9. GRAN ENCICLOPEVIA VEL MUNVO. EcUtolLia.l VtLtvan. To"'o V. Ba.tcelona, Eh-

paITa. 1969. 

10. HELLER, HERMANN. La SobeM1úa. EcUtolLia.l U.N.A.M. México. 1960. la. -

Ed.lc-ión. 

11. HELLER, HER/.IANN. Teo.'ÚL! del Eh-tado. Fondo de CuliWUt Eco11émlca. Méxi

co. 1973. 

12. JELLINEK, GEORGE. TeoJL(a GeneJLa.l del EUado. EcUtolLia.l ReM. Madúd, 

Ehpa1ia, 1915. 1a.Ed.lc-iéu. 



132 

13. LASKJ, HAROLV J. El PIWblema de la SobeJia1úa. EdUoll.Úll Vedolo, 6u.e-

11oh AiJLu, Mgelttina. 1960. la. Ed.i.c.ión. Vol. J. 

14. LAS RELACJONES COMERCJALES VE MEXJCO CON EL MUl.'VO. VESAFJOS Y OPORT!,! 

NJVAVES. SeC/le..taJWt de ComC/leto y Fome>Lto lndiu.WaL ablLU de-

1990. Méx.ieo, V.F. 

J 5. LEXICO VE ECONOMIA. EdUo!Wtl ltWt. SaJLcelona, Ehp<t11a. 1975. 

16. MALPICA VE LAMAVRJV,LUJS; Gacda U.N.A.M. 19 de jul.io de 1990. 

17. MERCADO, GUADALUPE ANGELICA. La A6.i.c..ió11. Méuco, V.F. I11601U11ac.ló11 -

Genvuü. 29 de mayo de 1990. 

Ji. NUEVA ENCICLOPEVJA TEMATJCA. EcW:o!Úlll Cumb1te. 19!2. Tomo 4. 

19. PAZOS, LUJS. Llb1te Come1teio. Méx.foo-Ei.tadoh U1t.idoh. M.i.toh y Hechoh. -

EclUoMal V.i.a11L1. Méx.foo. 1990. 

20. PORRUA PEREZ, FRANCJSCO. TeoJtia de.l E~tado. Edltoll.Úll PoJtJtúa.. México. 

J 979. 4a. Edlción. 

21. ROSALES BETANCOURT, MARJO. El Sol de Méuco. 1 de 6eb1te1to de 1990. 

22, ROSALES BETANCOURT, MARJO. La A6.{c..ión. 17 de juUo de 1990. 

23. ROLL, ERJCK. H.i.htMht de la.\ Voctll.i.n<lh Económic<lh. Fo11do de Cu.ltwut-

Económiea. México. 1963. Ja. Ed.i.c.ló11. 

24. SERRA ROJAS, ANVRES. C.iettc.út PolU.ica, Efüo.Wtl PollllÚ<t. Méuco.197!. 

4a. Ed.lc.ló11. 

25. SJLVA HERZOG, JESUS. TltU Sigloh de Pe11Mm.ieiito Económico. Fo11do de

CuLtulut Económiea. Méuco. 1960. Ja. Ed.i.eió11. 



133 

Z6. TSOUTSOS, ATllOS. Potuic.a. y VVtecho en lM Re.ldu'.onu ltt.te11nao.io1t11 -

te.i. EditoJt.i.al Pa.;.do~. T1tacfucc.<'.ón. Mgen.tina. 1961. la.EcUU:ón. 


	Portada
	Introducción
	Índice
	Capítulo I. El Comercio Exterior
	Capítulo II. Sistemas de Comercio Exterior
	Capítulo III. El Estado Mexicano
	Capítulo IV. La Soberanía
	Capítulo V. La Integración de México al Mercado Común Norteamericano-Canadiense
	Conclusiones
	Bibliografía



