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A D V E R T B K C A 

El presente estudio, Cue realiz~ 

do parn obtener el título profesional de Licenciado en Derecho -

por la autora. 

La invcotignci6n so baso en tres 

Cuentes principa1mente; Libroo, Reviotao y Ponencias, debido a -

que el Tema del Tratado de Libro Comercio, 7 más aún materia 

laboral no existen textos jurídicos que so encarguen del estudio 

de esta ra•a del Derecho. 

El toma del Tratado de Libro Co

•orcio eo •uy a•plio; esta teeia va dirigida al entudio de la B! 

tuac16n jurídica de los trabajadorea aexicanoa con la Cirma de -

dicho Acuerdo. 



NTRODU e o 11 

E1 Tratado Trilntcral de Libro -

Comercio ea mucho máo que un tema de moda o una política ocxcnal 

se trata do una parte rundamcntal de los accleradoo cambioo que 

oetfi viviendo el pa!s e incluoo el mundo entero. Pnrn México e~ 

te cambio empezó a gootnroc dende que el gobierno decidió adhe-

rirac al Acuerdo General de Aranceles Aduancroo y Comercio GATT. 

En materia ccon6micn, podomoo 

asegurar que para los moxicanoo trata de una de las trnnoror-

macionce más profundan e importantco de nuestra historia. y que 

no volveremoe n eer el mismo país de antes, de hecho desde que -

planteó la pooibilidad de llevar a cabo el Tratado loo cam 

bias o inquietudes ya se habían iniciado. 

Rstnmoo hablando de una mctamor-

rosio que va arcctar drásticamente a loe empreano 1 pero 

a ollao a los obreros y al mismo gobierno a la eociedad 

conjunto. 

n6lo_ 

De hecho el prcncnte trabajo ru~ 

do su atcnci6n en el estudio de las poajbleo repercusiones que -



troorA lo rirma del Tratado do Libre Comercio pera loG trabajad~ 

rea mexicanos, en cuanto o loe graves problemas de la migraci6n -

do la mono de obro, loo salarios 7 en general a lao condiciones_ 

loboraloo que se generaran con la firma de dicho Acuerdo. 

Esperamos que el Tratado impli-

que una drástica liberac16n de las relaciones comerciales entro 

loe tres países y que la politice econ6mica que ha adoptado el -

gobierno mexicano una política que tienda al bcnericio so- -

cial y ocon6mico do todos loe moxiconoo 1 y que no se convierto -

en sor sólo un moro intento para trotar de oancor nuestra econo

mía y sociedad. 



CAPITULO P R I M E R O 



CAPITULO 

1.1 CONCEPTO DE TRATADOS INTERNACIONALES. 

objeto primordial exponer 

El presente capitulo tiene por 

pnnornmn general de loe conceptos 

b6sicos que serán tratadon en esta lnveetigaci6n de tesis. 

En la praxis de ln docencia 

oe manejan como ein6nimoo los términos concepto y dofinicl6n. 

pero al respecto nos atrevemos a puntualizar, que ln de:fini

ci6n de superior rango puco en ello ne emite una propooici6n 

que e> >one con claridad y exncti tud los carácterea genéricos 

y di:fcrencialeo del objetivo estudio, nueotrn lntenci6n 

accrcnnoe a uno de:finlci6n dentro de lo humanamente posible 

de cado uno de loo términos que oe manejarán en esta 1nveo-

tigac16n. 

&o menester exponer un bosquejo 

general de la evoluci6n social y econ6micn que hn tenido el 
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Derecho lnt.r.rnncional y de la 1mporlancio que revcnt.irá éHLe 

en el presente trabajo, pues el Tratado Trilntcrol de Libre 

Comercio se verá inmerso r.n tres distintno y abundantco lcginla 

cioncs y culturas, ns{ como en diversas relaciones de carácter 

político de los pníncn concertantes. 

Asimismo nccconrio prevenir 

contra ln tendencia de comparar a cada poso al Derecho lntcrnn

cionol Público con el Derecho Internacional Privado o Interno, 

pretendiendo reducir aquél a éste. 

di fercn ten en su estructuro 

aplicación. 

Ambna rnmnn jur{dicas non 

técnica jurídica y en ou 

entñ constituido por las 

El Derecho Internacional Privado 

que loa tribunales internos 

de los Estados aplican cuando surge un conflicto entre lnn 

diferentes sistemas jurídicos. 

Debiera llnmarnc más correctamen

te Derecho Privado Internacional, porque loo normas de este 

último ne aplicán a los individuos y las del Derecho Internacio

nal Póbllco o Derecho de Gcnten a los Eotndos u organizaciones 

in tcrnac ionalcs. 
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La estructura juridica del moder-

no Derecho In tcrnacionol muy dif"crcntc a la del Derecho 

Internacional de antes de la Guerra de 1939, ya no se ocupa 

este cuerpo legal sólo de las relacionen pal íticns entre las 

naciones o Estados soberanos, en la actualidad abaren también 

el Derecho de las Organizaciones Intcrnacionalcn y de algunas 

normaa novcdosna de carácter internacional, preocupándose por 

cumplir con la mayor observancia del principio de la igualdad 

de los Estados. 

Creemos que puede aCirmarse 

que se está gestando un proceso hacía un nuevo orden jurídico 

internacional y que pronto habrá dcsnrrolloR importantes. 

El Estatut.o de la Corte Interna-

cional de Justicia catnblcce un dispositivo de trascendencia 

actual, ruco esboza en su artículo 38 las fuentes del Derecho 

Intcrnaclonol.(l) 

El ref'crldo artículo señala 

orden de prioridad en la aplicación de lao divcrsan fucntco. 

En opinión nucntra, debieran tener rclevanc:ia los tratndoo int.cr-

nncionalca sobre la coctumbre y oobre loe principian r.enera-

lea del derecho. 



In ternnc ionn les 
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Es decir sólo a falta de Tratados 

aplicarra la costumbre y únicamente ante 

la falta de éotn tendrían aplicación loa principios generales 

del derecho. Adcm.5.a no se indica expresamente el la enumera-

ción de fucntcn que hace 

cntivn. 

limitativa o simplemente cjemplifi-

Nosotros conaidcramon que 

limitativa puco hace una enumeración detallada de los Cuentes 

que aplica la Corte Internacional de Justicia. 

El citado artículo 38 omit.e 

hacer referencia a dos importantea fucntco del Derecho Interna

cional Público, loo Actos Unilaterales de los Estados y lna 

Dctcrminacionca de los Organiamos Internacionales. 

Por tanto, queda en ple la nece

sidad de que ne fije un ordenamiento de cnrictcr general como 

la Carta de las Nacioneo Unidnn que, especifique las f'uentcn 

del Derecho Internacional Público. a efecto de que los pa[ncs 

puedan derivar con mayor precioión de csan f'uenles loa derechos 

y loo obligaciones a los que oe encuentran sujeloG dentro del 

Derecho Internacional Público. 

Reoult.a dificil hablar nobrc 

la denominación correcta de los Trat.odon, ya que los aulorea 
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han moetrndo una cierto nnnrquia en el empleo de loo vocablos, 

dado que estos no tienen una nplicnci6n univoco. 

De tal suerte que n los Tratados 

oc leo llama indistintamente, Acucrdoo Intcrnacionnlco, Convcn

cioncn, Protocolo, Dcclnrnci6n, Acta, Reaolucionco, Arreglo 

Compromisos, pero cstou doo últimos cot6n deo tinados 

fijar las mcdidao para ln nplicnci6n de un tratada. 

En ln nctunlidnd nuclc utilizaroc 

el término Tratado para loo Tratados Bilntcrnlcu y el vocablo 

Convcncionco para los Tratndoo Multilaterales. 

Cabe hacer mcnci6n que en México 

ln dcnominnci6n Tratndoo Crentc lo deaignnci6n Acuerdos 

Rjccut1' lB tiene rclcvnncin, puco lo primera uludc que 

loo Trntadoo deben llevar ln nprobaci6n del Senado tnl y 

lo disponen lon orticul.os 89 f'rncci6n X y 133 párraf'o 

primero de l.n Conatituci6n mcxicnnn. 

Al respecto de lo correcta deno

mlnaci6n de los Trotados ln prenan mexicana nl rcf'eriroc -

al tema en vaga que es el Tratado Tri1aternl de Libre Comercio_ 

le llama Acuerdo y puede af'irmarsc que en ncortndo tnl deno

minaci6n, ya que actualmente ln mnyorin de loe conatituciones 
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han mostrado una cierta nnnrqutn en el empleo de loo vocablos. 

dado que eotos no tienen una nplicnci6n univoca. 

De tal suerte que n loa Trutndos 

se leo llama indistintamente, Acuerdos Intcrnacionnlco, Conven

ciones, Protocolo 1 Declurnci6n, Acta, Rcooluclonco, Arreglo 

Compromieoo, pero entoo don últimos cotán dcstinndoo 

Cijnr las mcdidno paro lo nplicnci6n de un trotado. 

En la actualidad suele utiliznrnc 

el término Trotado para loo Tratados Dilntcrnleo y el vocablo 

Convcncionco para Ion Tratndoa Multilntcralco. 

Cnbc hacer mene l6n que en M6xico 

lo dcnominncl6n Trntndoo rrcntc la dosignnci6n Acuerdos 

Ejecuti' lB tiene rolevnncin, puca la primera alude que 

los Tratados deben llevar la oproboci6n del Senado tnl y 

lo dieponen los artículos 89 f'rncci6n X y 133 plirrnf'o 

primero de lo Conetituci6n mexicana. 

Al respecto de ln correcta deno

minnci6n de loo Trotados la prenoa mexicana al rcferiroe -

al tema en vaga que ca el Tratado Trilatcrnl de Libre Comercio_ 

le llamo Acuerdo y puede arirmnroe que ca acertada tal deno

minaci6n. ya que actualmente ln mayoría de lne constituciones 
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de loo entidades Ccdcrativaa que conservan un buen número de las 

inst.i tuc i oncs de 1 a or ip,i nnl cona ti t.uc ión de 1 657 • si gucn -

haciendo mención cxprcaa de loa Acuerdan Económicoli, al ueaalar 

que las resoluciones del congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos Económicos. 

1.0 doctrina ha cmi tido lon al-

guicntcn conceptos y dcfinicioncu de TrnLndoo: 

Paro Modcnto Scarn Vfizqucz Trota-

do es: ºTodo acuerdo concluido entre dos o más sujetan de Ocre-

cho Intcrnacionnl''.(2) 

Esta definición rcaul La 

breve pero atinada, cuanto que no excluye a laa Organizncio-

nen Intcrnocionalcn y a cat.aa últimos len dó la calcgoria de 

Estados. 

Max Sorcnnc cxprcoa que: "Tratado 

cualquier acuerdo int.crnaclonal, que celebran don o mfin 

Entados u otras peraonna internncionalen y que eatá rceido 

por el Derecho Intcrnacional''•(3) 

(2)SCñrñ-V~7.QüCi:-MOdCSLO; Derecho Internacional Público, Edil.o
riol Porr6a, S.A. Edici6~-EiiO~~Ci;i:-~~:-·i~7~~: ·- ----

(3)Mnnunl del Derecho IntcrnncionnJ Público, Fondo de Cultura 
ECOñ.6iñ1Cñ~ TrñdüCCI6ñ··-ñ- Cñi-BO. d~ -¡a-ñO'iñc t ón Cnrnceie para Ln 
paz int.crnacional, México lW/3 pp. \55-156. 
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Eota definición posee el mérito 

de ser cscuctn y acertada n lo vez, ya que distingue los Acucr-

dos y loo Controtos Internacionnlcs, menciona que ca requisito 

adicional para formular Tralndon que cxintn un acuerdo entre 

don o más Estados u otran personan int.crnncionnlcs, sin que 

por esto deba confundirse con lon Contr~tos Internncionnlcs. 

En acertado el citndo autor, 

nl señalar que lon Tratados oc rigen por el Derecho lntcrnacio-

nal y que los Acuerdos, no obstnnt.c haberse celebrado entre 

Estadoa y por la voluntad de lnn parten cstoa han de rcgirac 

por la ley nacional de uno u otro de éntoa, o oca por el Dcre-

cho Interno. 

Cénar Scpúlvcda, conaidcrn que 

loa Trntndoo non: "Los Acuerdan entre don o món Estndoa aobcrnnos 

para cr ar modificar. o pnrn extinguir unn relación jurídi-

en". (4) 

En ln Convención de Vienn sobre 

el Derecho de los Tratndoa, en el lncino (A) del artículo 2°, 

primer pñrrnf"o dcf"ine nl Trnt.ndo: "Como un acuerdo inLernn-

cionnl celebrado por escrito cnlrc dos Estados y regido por 

(4) Scpúlvcdn César; Derecho Jnternncional, Editorial Porrón, -
S.I\. México 19BB,-6ñ-idTCI6ñ-pp:-120:121. 



8 

el Derecho Intcrnncionnl ya que conste en un instrumento único 

o en dos o máo instrumentos conexos y cunlquicru que nea su 

denominación pnrt[cular''.{5) 

Conaldcrnmos que ton to 

limitativo el concepto, porque rcotrinec n lo:'l Trat:ndoa entre 

Eotadoo pero tiene ln virtud de señalar que loa Tratados deben 

ncr por escrito y conotituyc evolución ln admisión de que 

el Tratado Internacional conntc en máa de un documento. 

Ct>rlos Arcllnno Garcin sostiene: 

"Que el Tratado Intcrnncional es el neto jurídico regido por 

el Derecho Intcrnncionnl que entraña el acuerdo de voluntndcu 

entre dos o más sujetos de la comunidad in terna el onn l, pr l ne 1-

pnlmcntc Estadoo lo intención lícita de crear, transmitir, 

1nodificnr 1 cxtineuir. conservar. aclo.rnr, certificar, dctallnr, 

etc; derechos y oblieacloncs''.(6) 

La anterior definición llene 

la virtud de mencionar el objeto de los Tratados que en lo 

fijación de dcrcchon y obligacionca recíprocos entre 

lnn partes, al mencionar loa adjetivos rcnul la ncr un lanlo 

(5) CfR. Texto en documento oficial de la Convención de Viena --
1900. 

(6) Arcllnno García, Carlos; Derecho Internacional Público, Tomo 
1, Editorial Porrúa S.A. 3ñ-EdTCT6ñ~-M6XTCO-I903~-pp-61s-620 
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extensivo el autor pero acertada. 

Iluatrados amplio y proCundnmente 

por los conceptos citados, comulgamoo con la dcCinici6n aportada 

por el macatro Arellano Ga •cía, ya que en loa trntadoo 

presento amplisimn gama de conoecucncins de derecho 

jurídicos, tal oern el caso con la inminente f"irma del Tratado 

Trilateral de Libre Comercio que concertaran México, Entados 

Unidos y Canadá. 

1.2 CONCEPTO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

'{a hemos hablado sobre las 

distintas Cormns de denominar loo tratados, el Tratado 

de Libre Comercio que es el que ocupa nuestra ntenci6n en 

esta investignci6n de tesis, es considerado en Ml!xico como 

Acuerdo Econ6mico, ya que n éste se le dcotina principalmen-

te la práctica de asuntos de carácter económico o Cinan-

cicro~ 

Al acuerdo econ6mico le 

nucle llamar. también Rcnoluci6n Econ6mica. nuestra Conatitu

ci6n vigente en ou artículo 77 Crocci6n 1, emplea la expreei6n 
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resoluciones ccon6micas poro rcrerirsc a oque'llas dcclsionco 

econ6micas que pueden tomar ceda uno de loo cámaras. 

Consideramos que para cCcctos 

de denominar a nuestro Tratado Trilateral de Libre Comercio, 

es acertado emplear el vocablo Acuerdo. ya que tanto la prensa 

mexicana como la Secretaria de Comercio y Fomento Induatrial 

(SECOFI) manejan el término Acuerdo y con acierto, dado que 

ya hemos puntualizado el f'undamcnto jurídico de tal asevera-

ci6n. 

Antes de emitir o de adherirnos 

a un concepto sobre el Tratado Trilatcral de Libre Comercio, 

cabe hacer menci6n de la siguiente clasiCicaci6n: 

CLASIFICACION DE LOS TRATADOS 

SE CLASIFICAN POR: 

EL NUMERO DE PARTES 
CONTRATANTES. 

Bilaterales: oc les llama también 
bipartitos por que en elloo sola
mente intervienen dos altas par-
tes contratantes. 

Multilaterales: se lee llama tam
bién plurilaterales o multiparti
tos en ellos intervienen más de -
dos partes. 



POR LA MATERIA 

POR SU CARACTER NORMATIVO 

POR LA FUTURA ADflESION 
DE OTROS ESTADOS AL 
TRATADO. 

POR SU DURACION 

POR SU AUTORIZACION O 
RECHAZO DE RESERVAS 

11 

En jurídicos, Econ6micos, Comer-
ciales. Adminiotrativoo. Pollti-
cos, Mllltorco de ollnnzn, Cultu
rales, Tecnol6gicoo de oerenso 
cte. 

Tratados Contratos: Eotoo estable 
cen normas jurldicas individunll: 
zodao y se extinguen con el cum-
plimicnlo del tratado. 

Tratados Leyes: Establecen normas 
jurídicos generales paro los Esta 
dos y tienen como Cin crear nor-: 
mas de derecho internacional. 

Abiertos: Son los que permiten ex 
preoo o tácitamente lo odhcsi6n : 
ruturo de otros Estados a lo enti 
pulado en el Tratado lnternacio-: 
nal. 

Cerrados: Son los que se celebran 
entre don o más Eotados y no per
miten lo adhesión Cutura de otros 
Estndoo a lo dispueoto en el tra
tado. 

Transitorios: Son en los que su -
periodo de tiempo es limitado y -
tienden a resolver una situación_ 
de manera provisional. 

Permanentes: Son aquellos que ri
gen entre dos Estados lndeCinida
mente. 

Perpetuoe: En el nombre tienen 1~ 
pliclto au objeto. 

Estrictos: Son aquellos que por 
su rigidez no admit~n reservan. 



POR SU ALCANCE 
SUBJETIVO 

estamos tratando 

"' 
Flexibles: Son aquellos que pcrmi 
ten y negocian cuantas reservas : 
quieran adherir las partes. 

Alcance limitado: Estos sólo cota 
bleccn derechos y obllgacioncs p~ 
ra loa Estados celebrantes. 

Alcance Amplio: Estos establecen 
derechos y obligaciones para loo: 
gobernados de loo Estados suocriE 
torco, o derechos y obligaciones_ 
para tercereo Estadon.(7) 

Debido que, el tema que 

tópico de actualidad y de reciente 

controversia, no he habido autores hasta el momento que emitan 

un concepto sobre el Trotado Trilotcral de Libre Comercio. 

Pero al respecto la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) ha emitido un proyecto 

de derinici6n del tratado, así como un conjunto de loo objetivos 

que se perseguirán con lo Cirma de dicho acuerdo. 

El Tratado de Libre Comercio: 

11 Es un acuerdo entre un grupo de dos o más paises poro eliminar 

17)-EBtñ-CISBirIC8Ci6ñ-ha sido elaborada con objeto de complcmcn 
tar las distintas clasiCicacioncs emitidos po~ los doctrina= 
ríos, ya que cada uno de ellos divergen en sus criterion. 



POR SU ALCANCE 
SUBJETIVO 

estamos tratando 

l?. 

Flexibles: Son aquellos que pcrm! 
ten y negocian cuantos reservas -
quieran adherir las partes. 

Alcance limitado: Estos o6lo cota 
bleccn derechos y obligaciones p~ 
ro los Estados celebrantes. 

Alcance Amplio: Estos CGtablcccn 
dercchoa y obligaciones paro loo
gobernados de loo Estados suocriÉ 
torco, o derechos y obligaciones 
para terceros Eotndoo.(7) -

Debido que, el tema que 

t6pico de actualidad y de reciente 

controversia, no hn habido autores hasta el momento que emitan 

un concepto sobre el Trotado Trilntcrnl de Libre Comercio. 

Pero al respecto la Sccrctar!a 

de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) ha emitido un proyecto 

de derinici6n del tratado, así como un conjunto de loa objetivos 

que se perseguirán con la firma de dicho acuerdo. 

El Tratado de Libre Comercio: 

"Es un acuerdo entre un grupo de dos o m~s países para eliminar 

(7)-iBtñ-CiññirICñCI6~-ho sido elaborada con objeto de complemcn 
tar lao distintos clasificaciones emitidas por los doctrino: 
rioa, ya que cada uno de ellos divergen en sus criterioo. 
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las borrernn arancclarlns y la mayoría de las no arancelarias 

en el comercio entre ellos".(B) 

OBJETIVOS GENERALES DEL TRATADO 
TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO 

- Incremento en el bienestar de la poblaci6n. 

- Mayor ef'icicncin de la planto productiva con el mejor uso 

de las cconom!aa a escala y de loo recursos. 

- Que los consumidores tengan acceso a productos más baratos. 

- Aumentar las exportaciones. 

- Creo•· fuentes de empleo productivo. 

- Estimular la inversi6n doméstica y extranjera. 

- Facilitar la transferencia de tecnología. 



CARACTERISTICAS DEL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 

- Eliminnci6n gradual de aranceles. 

- Eliminnci6n de barreras no arnncelnriae. 

14 

- Mecanismo justo y expedito de solución de controvcrsisno. 

- Ancgurnr un acceso entable nl mercado Estadounidense, Nortea

mericano y canadiense que derive en certidumbre de largo 

plazo. 

En ntenci6n ln anterior 

clasi~icaci6n y de~inici6n podemos afirmar que el Tratado 

Trilaterel de Libre Comercio entre México, Estados Unidos 

de Norte América y Canadá. rcaultnrá ser un tratado; multilatc-

ral, eminentemente econ6mico jurídico. 

Tendrá el carácter de ser 

tratado ley ya que en él ne aocntará una reglamcntaci6n jurídi-

ca permanente y obligatoria. 

Sobre 1 n f"u tura adhcn i 6n de 
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otroa paises nl tratado. la Sccrctnrín de Comercio y Fomento 

Induetrinl (SECOFI) no ha manifestado nada nl respecto. pero 

dada la estrategia que se está fijando ne considera de carácter 

cerrado. 

Será permanente y flexible, 

yo que en él ne cotipularan cicrtno reservan, cono por ejemplo 

el temo del pctr6lco, la pctroquímicn básico, telégrafos, 

correos, electricidad y fcrrocarrilca, pero a la fecha vemos 

que en especial en los tcinan de la pctroquimicn y el pctr6lco 

la señora Carla Hilla ha pugnado con nuestro Secretorio de 

Comercio Jaime Serra Puchc paro meter estos tópicos en lo 

mean de ncgoclncioncs. 

Será trotado rati riendo 

ya que la Constituci6n Mexicano os! lo exige. Y en cuanto 

a su alcance ente será limitado ya que se establecerán derechos 

y obligaciones para los entados concertantes. 

Su Fundamentación radicará 

en el principio de Derecho de los Tratados, ln regla Poeta 

Sunt Servanda. 

El trotado será polémico no{ 

que nuestros ratificadores deberán tener el cuidado y la 
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grnn rcnponsnbilidnd para elaborar las rcocrvan ncccsnriaa 

sobre nuestro pctr6lco 1 y el tema polémico de ln mano de 

obra de los trnbnjadorcc mcxicanoo. 

deberá revestir 

Nuestro Acuerdo de Libre Comercio 

procedimiento de clabornci6n jurídico 

el cual se Cundnmcnta en nuestra lcglnlnción y doctrina. 

El proccdlmicnlo más dif'undido 

y tradicional para la celebración de los tratadoa intcrnncio

nnleo es el que abaren lao siguicntcn ctapna: 

A) Ln negociación. 

8) La f'irma. 

C) La retificnci6n. 

D) Ln intcrprctaci6n. 

E) Su registro y publicaci6n. 

1.3 CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO. 



17 

Como 16gicnmcnte sucede 

todno las definiciones, parn poder definir Al Derecho del 

Trabajo tenemos que recurrir o la ayuda de otroa conceptos 

escnciolos, en este caso al concepto de trabajo, el cual 

se encuentra contemplado en el artículo 8° de la Ley Federal 

del Trabajo en su párrafo segundo que a la letra dice: 

''Se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual 

material 1 independientemente 

del grado de prcpnrnci6n técnica 

requerido por cada prof"coi6n 

u of"icio". 

Ahora bien, citaremos algunas 

dcf'inicioneo aportadas por la doctrina lnborintn, de los 

cuales emitiremos un breve comentario. 

Para Mario de la Cueva el 

nuevo derecho es: "La rama que se propone realizar la justicia 

social en el equilibrio de lan relacionen entre el trabajo 

y el capita1 11 .(9) 



Dií'lcilmente le puede hacer 

comentario a esta dcf'inici6n. pero por lo que se refiere 

los Cines de las de trabajo podría conoidcraruc 

incompleta. cuanto los conceptos antagónicos trabajo-

capital que son desde luego lon más importantes de las rclnclo-

laborales. asimismo omite hacer rcrerencia o loa relociones 

que oe establecen entre quienes ejercen uno profcui6n y sus 

emplcadoo o en el servicio doméalico en cuyoo casos lo relación 

no es de peroonn a capital sino de persona n persona, pero 

sin duda alguna considerarnos que ea de los dcCinicioncs más 

nccrtadao. 

Para Trueba Urbina el Derecho 

del Trabajo es: "El conjunto de pincipioo, normas e inoll tu-

clones que protegen, digniCicon y tienden a rcivindicnr 

todos loo que viven de sus csf'ucrzos matcriolco o intelectuales, 

para le realizaci6n de su destino hlslórico: socializar la 

vida humana".(10) 

Noo parece que Truebo Urbinu 

en ocasiones olvida que el Derecho de Trabajo s6 lo protege 

los trabajadores si no que incluoivc consagro gnrnntios sociales 
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en Cavar del capital, por ejemplo, el artículo 132, f'rocci6n 

II de la Ley Federal del Trabajo, que más adelante reseñaremos 

con detalle. 

Roberto Muñoz Ramón lo dcf'inc 

como: "El conjunto de normas que estructuran el trabajo aubordi-

nado y que regula ordenando hacia ln justicia aocial, armónica-

mente lan relaciones derivadas de prcstnci6n y la proporcio-

nal distribuci6n de los bcncf'icloa alcanzados por au dcsarro-

llo. 11 (11) 

Esta dcflnici6n mfin bien carncte-

riza al Derecho del trabajo y se alejo de oeñnlnr una deJ'"inl-

c~6n máa exacta. 

Ilustrados ampliamente por 

los c1,,;nceptoa anteriormente citados, conoidcrnmoo que el 

Derecho del Trabajo ea: conjunto de normoa jurídicas, 

principios e instituciones que protegen y reivindican a todos 

aquellos que viven de ou trabajo material o intelectual. 
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1. 4 RELACION DE TRABAJO Y SUJETOS INDIVIDUALES DE LA RELACION 
DE TRABAJO. 

Lno relaciones entre patrón 

y trnbnjndoreo, y de éston entre ni. que ne presentan durante 

la prestación dei trabajo, constituyen las relncionco indivi-

duales de trabajo, y non a lno que la doctrina hn denominado 

especif"icamcntc relaciones de trabajo, lno cuales ocrún objeto 

de constante estudio en esta invcstignci6n de tenis, al Cirmnroc 

el Tratado Trilaterol de Libre Comercio. 

Roberto Muñoz. Ramón define 

las relocioneo de trabajo como: "El vínculo constituida 

por la congerie de derechos y deberes otorgados e impueoton 

por las normas laborolco; con motivo de la prentaci6n del 

trabajo subordinado, reciprocnmcnte, al patrón y a los trabnjn-

dores, y a éstos entre sí 11 .(12) 
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Esta definición podrá 

la más acertada pero parece que el autor trata de exponer 

claridad lo que cu y significa unn relación de trabajo, 

sin perderse lan tcor!oo que sobre el tema han nuotcntndo 

lon labor is tas y que• por ende. rcsul tan ser 

al exponer las relacionen de trabajo en ous obras. 

muy clnroo 

La Ley Federal del Trabajo 

contempla en su artículo 20, párraf'o primero, a lao relaciones 

individuales de trabajo señalando que: 

"Se por Ilelnc16n 

de 

entiende 

Trabajo, cualquiera que 

el acto que le dé origén 

la prestación de trabajo 

personal nubordinodo 

persono, mediante el pago 

de un salario". 

Cabe hacer mcnci6n de que 

el mismo artículo, dcf'ine al contrato individual de trabajo 

y en ou último párrnf'o hace la nclaroci6n de que ln relación 

de trabajo y el contrato individual producen loa miomoo erectos 

jurídicos. 
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Con.rormc la concepción del 

maeotro Mario de la Cueva 1a relación de trabajo se compone 

de loo siguientes elementos: 

"a) Dos peronoa; el trabajador 
y el potr6n. 

b) Una prestación de trabajo. 

e) La carnctcríatica de subordi
noci6n. 

d) El snlario 1'.(13) 

Los elementos de la relnci6n 

de trabajo para Néstor de Buen oon loo miamos que señala 

De la Cueva, salvo que loe clasifica en doo rubros: 

''e) Elementos oubjctivos: El trn-

bajador y el patrón. 

b) Elementos objetivos: Presta- -

ci6n de un trabajo personal -

subordinado y pago de un salo-
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Conforme la concepción del 

maestro Mario de lo Cueva 1n rcloci6n de trabajo ne compone 

de los siguientes elementos: 

"n) Dos pcronns; el trabajador 
y el patr6n. 

b) Una prcstaci6n de trabajo. 

e) La característica de subordi
nación. 

d) El salario''.(13) 

Loe elementos de la relación 

de trabajo para Néstor de Buen los mismos que señala 

De la Cueva. sulvo que loo clasiClcn en doo rubros: 

''a) Elementos subjetivos: El trn-

bajador y el patrón. 

b) Elementos objetivos: Presta- -

ci6n de un trabajo personal -

subordinado y pago de un anla-
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rlo".(14) 

Nosotros estlmnmoa que la 

rclaci6n jurídica y por lo tant.0 1 relación de trabajo, 

conaiatc los sujetos enlazados trabajadores-patrones. 

aino en los dcrcchoa y deberes que los enlazan. 

Por lo tan to, los clcmcntoo 

de la relacl6n de trabajo son únicamente los derechos y dcbcrco 

que vinculan a los patrones y trnbnjadorcs, y a éet.os entre 

si. 

Podemos concluir, al afirmar 

que el elemento jurídico de la relación de trabajo consiste 

únicamente en el enlace mismo de dcrcchoo y deberes reciprocas, 

y no en loo sujetos enlazados patrón y trnbnjndorca, ni en 

ou infrJcstructura que es la prestación del trabajo. 

Ci4)-Ñ6ütor-dC-ñüeñ:-B~r~~hQ_~~!-!~~~!JQ. Editorial Porrún, s.A. 
Bn. Edición, México 1969, pág. 131. 
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Conforme ln Ley Federal 

del Trabajo, loa sujetoo titulares de f"acultndco y posibles 

de obllgncioncu laborales son lne personas siguientes: 

Trabajador (Artículo Bº) 

Pntr6n (Artículo 10°) 

Sindicatos de Trabajadores 

y Patronee (Artículo 356) 

Por lo tanto, los eujctoo 

del Derecho del Trabajo son las personas Cínicas o moraleo 

titulareo de derechos subjetivos y pnniblcs de deberes jurídicos 

de índole laboral. 

Iniciaremos el estudio de 

los sujetos del Derecho del Trabajo, nl tratar de conccptua

lizar nl trabajador u obrero. 

En la nntiglicdnd le denominaba 

obrero n quien prestaba scrv i e i o manual; y empleado 

quien desarrollaba uno actividad intelectual, gracino n 

dispooici6n conntitucional planteada en el pfirraf'o introducto-
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rio •del nrtícu1o 123-A, dlstinci6n entre obrero y empleado 

dcj6 de cxiotir yn que tol dinpoeici6n leo do el mismo trata

miento tonto a1 obrero como al empleado. 

Actualmente trabajador. tomado 

la palabro en sentido más amplio, toda persona que 

presto un trobnjo, pero nl aujcto nl que oc rc:f'lcrc nuestra 

ley laboral n la pcroona que prcotn o otro un trabajo 

personal y oubordinodo. 

Ley Federal del Trabajo, 

tricci6n y dispone: 

De tnl suerte que nucetra 

artículo a~, reconoce esto rea- -

11 Trnbnjndor ln 

f'Isica que presto 

f'í.eica moral, 

personal y oubordinado". 

persona 

otra, 

trabajo 

De esto dc:f'inici6n nos atrevemos 

a derivar lo siguiente rc:flexi6n. Que trabajador solnmonte 

puede ser ln pe roana f'1'.sicn, no s6lo por que ooI lo dispone 

la ley, oi no por que la actividad laboral estructurada y 

regulado por nucotro roma jurídico, ce una actividad esencial-
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mente humana deonrrollnblc oolnmcnte por los hombree y, nunca 

por la propio. naturaleza de coa actividad por loe pcrsonoa 

mora1es. 

El análiois anterior nos 

lleva a la conclusi6n de que: Trabajador ce lo persona f"f.sica 

que libremente prcotn u otra un trabajo pcroonnl, oubordinado, 

licito y remunerado. 

No podcmoo dejar de mencionar 

al trabajador mexicano que presta su mono de obra en el extran

jero y por ende, el problema migratorio que yo desde hace 

vorino décadas ntrúo presenta nuestro pato con el de Estados 

Unidoo do Norte Am6rica. 

Los encargados do negociar 

por parte de Eotndoo Unidos el Tratado Trilat.erol de Libre 

Comercio, han reiterado en diversas ocnoionco que el problema 

migratorio y por conoecucncia el de la mono de obro mexicana, 

aer6.n objeto de dobntc en lnn negociaciones dol Tratado 

y, que el problema será diocutido por separado del (TLC) 

Corma do arreglos bilaterales. 

Consideramos que sobre cote 

rubro que ya constituye un grave problema tonto social 
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ccon6mico para nuestra naci6n, nucotros cncargndoe de negociar 

el (TLC) tonto Scrru Puchc 

mootrar una postura firme y 

Hcrminio Blanco, deberán 

dejarse ganar la partida por 

la señora llills, y pugnar por sostener el problema en la 

mena de ncgocincionce yo que nuestras diapoaiciones conetitu

cionalco y rcglamcntariao del nrt!culo 123 lea dan un trato 

signif'icativo 

servicios 

los trnbnjadorco mexicnnoo que prestan 

el ex tronj ero• aunque nuco trae próximos socios 

con1crcialcs conoidoron a nuestro ley laboral como demasiado 

proteccionista. Obocrvnmoa que en la realidad no oc cumple 

con lo preceptuado en nuestra ley y que nucntroe trabnjndorcs 

siguen siendo objeto de lacerantes tratamientoa. 

Respecto a1 trnbnjador oxtranjo-

que presta sus servicios en México. doode la época do 

Don Jos6 Jlnrin Morelos y Pnv6n nl exponer 11 Lon Sontimientoo 

de la Naci6n'' protegía en su artículo 9 ° n los trnbnjadores 

americanos• nl entender por americanos a nuestros trabajadores 

mexicanos .. 

Tenemos 1a firme convicci6n 

de que con le t'"irma del (TLC) nuestros negociadores deberán 

tener el anyor cuidado que nuestra noberanin nocional 

no se trasgredida y opegnroo n los dispuesto en nuestro 

Ley Federal del Trabajo y no poner de pretexto que nuestro 
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ley deberá oer modificado poro lograr de esta forma aumentar 

lo competitividad de nuestro país. 

Un ejemplo de protecci6n 

al trabajador mexicano reopecto del extranjero que venga 

deonrrollnr uno actividad a nuestro pnío 1 la encontramos 

plaomndn en el articulo 7° de nuestro ley laboral, ya que 

diopone la oblignci6n de que to~n empresa o establecimiento 

dcbcrú emplenreo el 90% de trobnjndorcs mexicanos, hace mcnci6n 

de que las cntcgoriao de técnicos y prof"csionnlca 1 loo 

trabajadores deberán oer mcxicnnoo, excepto cuando uno especia

lidad no forme parte de loa planeo de estudio o de alguna 

institucl6n, se admitirán trabajadores extranjeros que 

excedan del 10%, lo ley además seffnln que los médicos 

las empresas dcber6n ser mexicanos. 

Con referencia a este problema 

la Ley General de Poblaci6n y la Ley Federal del Trabajo 

se complementan bcneCicio de loe trabajadores mexicanos 

y del desarrollo ccon6mico del país. 

La Ley de Población regula 

el trabajo de loe vieitantco e inmigrantes. Si la Ley del 

Trabajo permite que los directorco, gerentes generales y 

administradores puedan extranjeros, oln que número 
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influya el porcentaje mcncionado 1 ln Ley de Poblo.ci6n 

impide que se abuse de esta aituaci6n, al sollcitor 1 como 

lo hace cada cnoo n la Sccrotarín de Gobernaci6n que se 

presente lo rolaci6n de los trabajadores que prestan 

servicios la cmprcoa 1 para que no oc lcoione a los mexicanos 

con capacidad para el desempeño de determinado Cunci6n. 

No podemos dejar de conceptuar 

al trabajador de conf'ionza, de tal suerte que el articulo 

9º de la ley laboral dispone: 

"La co.tegorio. de trabajador 

de conf"ianzn depende de la 

naturaleza de las f"unciones 

descmpofiadas y de la designa-

ci6n que so dé al puesto. 

Son f"uncionco de conf"ianzn 

las de direcci6n, inspecci6n, 

vigilancia y f"iscaliznci6n, 

cuando tengan carácter general, 

y lne que relacionen 

trabajos personales del patr6n 

dentro de la empresa o esta

blecimiento". 
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Ea ahora cuando abordamos 

la f'igura del Pntr6n. ya que constituye otro de loo sujetou 

individuales del Derecho del Trabajo. 

Kn ol proyecto do la Ley 

do 1970 • so utilizaba como la Ley de 1931, el término 

de Patrono, pero las Comioloneo Unidno do Trabajo y Eotudios 

Legiolntivoa do la Cámara de Diputadoo, no! como el Congrcoo 

de la Uni6n suotituycron por mejor connotoci6n, el término 

de patrono por el de pntr6n; argumentando que patrono 

el que patrocina a uno. persona o lnetltuci6n, en lo actualidad 

al potr6n oc le denomina indistintomonte, empleador, ncredor 

de trabajo y dador de trabajo. 

en su artículo 10ª dispone: 

La Ley Federal del Trabajo 

"Pntr6n la persona física 

o moral que utill:r.n los ncrvi-

cioo de 

dores". 

De acuerdo 

o varioo trabaja-

lo. doctrino. 

laborista, entiende por patr6n empresario: "Aquella 

poreonn f'!eico. o moral que utiliza por su cuenta y bajo su 
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oubordinaci6n loa acrvicioo lícitos, prcotadoo libre y personal

mente mediante una rcntribuci6n por un trobnjndor".(15) 

Ilustrados prof'undnmcn te 

por loa conceptoa doctrinnlco acotados y por loo que no trane-

cribimoa por obvio de cxtcnoi6n, concluimos que patr6n 

co la persona f"ísicn o moral que recibe el benc.ficio de la 

prestaci6n de ocrvicios de uno o mñs trnbnjadorco. 

Aunada a la figura del pn tr6n 

aparece la del Representante del Pntr6n, la cual ha tenido 

importante incremento la actualidad la latente 

aoentnci6n de loa maquiladorno en la f'rontcra norte. 

Cabe destacar que al trabajador 

de conf'ianzn no debe conf'undírsclc con el Representante del 

Patr6n, ya que 

de conf'ianza. 

todo reprcocntnnte del pntr6n co un trabajador 

El término de repreaentnnte 

eo amplio. e1 del trnbnjndor de conCianza ea rcotringidoe 
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El nrtlculo 11 de la ley 

laboral señala quiénes serán considcradoo repreocntnntes 

del patr6n, la diferencia entre trabajador de conrianza y 

rcprcoentnntc del patr6n estriba. en que cote último oi se 

obliga en euo relaciones con los trabnjndorco. 

La fundamcntnci6n y ejemplo, 

oobro ln relnci6n de obligatoriedad que suutcntn el Rcprcocntnn-

te del pa tr6n los trnbnjndorea, la encontramos en loo 

artículos 51, f'rncci6n II, y 52 de la Ley Federal del Traba

jo. Al igual que en materia procesal lo obligan en ous relacio

nes con las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en el articulo 

787 de la citada ley. 

En rolnci6n con la anterior 

nscvcrnci6n, la Cuarta So.la de la Suprema Corte de Justicio 

de la Naci6n sostiene la tesis jurisprudencial siguiente: 

"Loe gerentes deben ser conoide-

rndos trnbnjadoreo o6lo 

cuanto no sean parte integrante 

de lo cmpreoa y eetl!n 

vinculadoo 

econ6micoo 

misma, puco 

de 

loe resul tadoo 

la actividad 

este 
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incucstionnblemcntc tienen 

el cnr6ctcr de patronce''.(16) 

Como de loe rceul ta dos 

de lo Cirmn del Tratado Trilntcral de Libre Comercio le figura 

del intermediario ao verá ncrcccntodn tal y como hn catado 

sucediendo el oecntamlcnto de las moquiladorao en ln 

frontera norte de nuestro pala. 

Al respecto hace m6s de 

siglo que loe trabajodorco y las lcgialncionce oc han esforzado 

por rcetringuir lo intermcdiaci6n, pues ha sido una de loa 

fuentes de explotnci6n de la fuerza laboral. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo 

en su articulo 12 define al intermediario afirmando que: 

"Ea lo persona que contrato 

o interviene en la contratnci6n 

de otra otras para que 

presten oervicioe 

patr6n". 

(16)-JüñiSPñüOiÑCIA:-TCOio, 511, compilaci6n de 1917 a 1954, - -
Ap6ndice al Tomo CXVIII. pág. 963. 
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Cabe destacar que nuestra 

legis1aci6n protege al trabajo humano en contra de la especu

loci6n y lo intermodioci6n • mediante lno oiguiontco disposi

ciones: articulo 123-A, f'rncc16n XXV, constitucional, no! 

loe nrt!culoo 13, 14 :frncci6n II, 15 y 539 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Poro ofoctoo do enriquecer 

la invcntigación es ahora cuando eeñalnmoo a loo Sindicntoo 

como parto integrante do los oujctos laborales. 

Laboral softaln que: 

El articulo 356 de la Ley 

"El sindicato en la nsocinci6n 

de trabajadores patronea, 

constituida para el entudio, 

joramicnto, dcf'cnon de SUD 

respectivon intereses". 

Es necconrio destacar el 

hecho de que el sindicalismo mexicano, en especial la Confedera

ción do Trnbajadoroo Mexicanoa 1n (C .. T.tt.), apoya la f"irma 

del Tratado do Libro Comercio que cat6 on au rano negociadora, 
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tales af'irmacionce han sido suetcntadao por BU lidcr sindical 

el sofior Fidcl Vcl6zquoz 1 consideramos que tal tendencia 

debe a un mero teje político ya que ac encuentra reelecto 

el pucato para el peri6do 1992-1998. 

Cree moa que el citado lidcr 

sindical apoya la f'irma del Tratado siempre y cuando ol poder 

político que representa sobre la Cucrza laboral mexicana 

mermado. sin realmente intcrcaarlc la oituoci6n 

juridica de loe trabajadores. 

Sin embargo, dcbcmoo deo tacar 

que el eindicaliemo estadounidense tanto la "Fcdoraci6n de 

Trabajadores Norteamericanos la (A.F.L.) y el Congreso de 

Organizaciones Industriales (C.I.0)"(17), han mootrado 

f'uerte tendencia a rechazar la firma del Acuerdo, el movimiento 

lnborol cotadounidenoc, que opone nl TI.e bajo cualquier 

circunstancia, arguye que de lao por lee que 

ln producción máo bnra ta en México 1 es que aquí n los 

productores les está permitido mantener condicionco de trabajo 

inseguras y negarle los trnbajndorca beneCicioo que 

(17) 11 AFL" American Fcdcrati6n oC labor y "CIO'' Congreso of In-
dustrial Organizotions. por sus siglas en ingléo. Conotitu 
yen lo más fuertes centrales obreras norteaméricnnao eetao
oiglas serán de frecuente aparición en el texto de esta in= 
vestlgaci6n 1 n lo cual en adelante las tranacrlbiremos sin 
mayor ac1araci6n. 
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rutinnrinmentc proporcionados en loo Estados Unidos. 

Varios grupos intercnndoo 

ln oalud pública y el medio ambiente le han prestado apoyo 

al movimiento l.nboral cntadounidcnoe. Se puede copornr que 

la adminietrnci6n de Dunh rcelutn la incluai6n de nnuntoe 

de dcrochoo de loe trnbojadorco en ol TLC. en parte porque 

copero que el movimiento laboral orgnni~ndo 

TLC de cualquier Cormn. 

opongan al 

Esto ha sido un punto contcncio-

el pooado 1 y es probable que pormnnozcn igual cOn o 

sin Tratado de Libre Comercio. En probable que continucn 

las actuales discusiones bilateraloe sobro la baja protccci6n 

a 1a mano de obra mexicana. 

1.5 OBLIGACIONES PATRONALES 

La Ley Federal del Trabajo 

para trotar de equilibrar a loo f'octoreo de 1a producci6n, 

impone mayores ob1igacionce a 100 patronea que a los trabajado-
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roo, ontne obligacionco encuentran contcmpladns las 

veintiocho rraccioneo del articulo 132 de la citada ley regla

mentario. 

rooefiamoa las obligacionco 

los patrones: 

De una forma general y breve 

las que so encuentran aujctos 

Como una obligaci6n prioritaria 

e irrenunciable resulta el hecho de que loo patroneo oc encucn-

tran oujctoa a pagar a los trabajadorco oolarioa e indcmni-

zacloneo. Deben proporcionar a loa trabajodoreo loo útiles, 

instrumentos y •nterialeo, no{ el local seguro poro 

lo ejecuci6n del trabajo. Asimismo deben abo tenerse del 

maltrato de palabra o de obra hacia el trabajador, proporcio

nar listas y constancias de scrvicioo que nolici te coda traba

jador, lebcrfin conceder a los trnbajndorea el tiempo neccsnrio 

para ejercitar el derecho do voto. deben permitir a los trabojo

doreo que ae! lo deoeen inocribiroc en un sindicato y desem

peñar las ~unciones que requiere dicha ogrupaci6n. 

Los patronee deben hacer 

del conocimiento de loe sindicatos y de loa trabajadores, 

loe puestos de nueva crcnci6n, loo vacantes definitivoo y 

leo temporales que deban cubriroe. Deben cetoblcccr las 
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escuelas "Artículo 123 Constitucional". Y proporcionar lo 

capacitnci6n y ndiestrnrnicnto a que hace monci6n el capítulo 

III bis del título cuatro de 1n ley laboral. 

trabnjodorce deberán sostener treo becarios. 

Por cada mil 

Loo patroneo deben ootablccer 

leo disposicionco conducentes de los reglamentos e inotructlvoo 

do aeguridnd higiene que f'ijcn los leyes y reglamentos 

para prevenir los nccidenteo y cnfcrmcdndco en loo centros 

de trabajo. 

Cuando centro rural de 

trabajo exceda de doscientos habitantes deberán proporcionar 

un terreno no menor de cinco mil metros cundrad_oe paro el. 

cetnbleci111icnto de mercados públicos, cdi:ficios paro los ecrvi-

cioo municipales y centros recrcntivoo. 

Se oncuontrnn obligados 

realizar las dcduccionca para las cuotas sindicaloo previsto.a 

on la rracci6n VI. del artícu1o 110. Anf como las deducciones 

para lao sociedades cooperativas y de cajo.u de ahorro. frac

ci6n IV del cito.do articulo. 

Deben proporcionar las 

aujeres cmbarzadao la protecci6n que eotablezcan los reglamcn-
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tos, y permitir 1n inopccci6n y vigilancia que las autoridades 

del trabajo practiquen en su eotablecimiento. 

Carecería de sentido hablar 

do loo dcrcchoo del trabajador y de que, estos derechos dcbcrfin 

tutelarse cotricto apego n nucotro derecho ln 

f'irmn del TLC, nin dejar de mencionar lna corrclntivno obliga-

clones patronales loe que dcbcrún sujetarse loe patronea 

que contraten mano de obra mexicana. 

A cote respecto el Sindicato 

mexicano de Electricistas ( SME) a coneecuoncia de habérselo 

solicitado su participnci6n y opini6n en un Foro de Consulta 

sobre el Tratado Trilntornl de Libre Comercio que organizó 

el Centro Intcrnméricnuo de Bstudioa sobre Seguridad Social 

(CIESS-: <SS), el único sindicato mexicnno que hnatn el 

momento ha mootrndo nu lntcnte prcocupaci6n por la ni tunci6n 

jurídica de los trabajadores. Por lo cual elabor6 un proyecto 

de derechos y obligaciones que deberán contemplarse con lo 

firma del tratado, la llnmadn "Carta de Derechos Lnbornlen".(18) 

(18) JORNADA. n 12565, M6xico 6 de junio de 1991. 1-A, 4a. Col. 
15-A, la. col. 
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Rata carta ~ncluyc loe derechos 

labora1eo coneagradoo por el articulo 123 conotitucionnl, 

neimlsmo puntualiza lan mioman dinpoaicionco en materia do 

obligaciones pnrn loo patroneo. 

No debemos dejar de mencionar 

que, o! de alguna moncrn puede coneldcrnrno acertado el hecho 

de que el (SMK) es haota el momento el único oindicato que 

se ha preocupado por elaborar una carta de cota importancia, 

esa carta adolece de la verdadera tutclnci6n de la mano de 

obra mox:icnnn, puco puntualiza que esa f'uorzn laboral dcbcrn 

catar organizada por sindicatos, pretendiendo con ello aocgurnr 

la ruerza política y econ6mica que rcvleton loe sindicatos 

en México. 

Cabe deotncnr que el sector 

empresarial mexicano ha reiterado apoyo nl sentido de 

la Cracc16n II. del articulo 132. de la Ley Federal del Trabajo. 

que a ln lotrn di.opone: 

Son obligaciones de los patroneo: 

II. "Pagar a los trabnjndoroo 

lon anlnrioe e indemnizncio

dc conrormidnd con las -



con la fracci6n 

f"ormna de pago 
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normnn vigentes en la empre

sa o eetablccimlcnto. 11 

Permiti6ndooc de esta forma 

cito que los cmprconrios dispongan ciertas 

loe oolorioo, a cote respecto el acetar 

obrero que participa en formo indirecta en lo Comiei6n Negocia

dora del (TLC) cotimo nccconrio clnbornr un ajuste a esta 

fracción arribo citada, yo que al rcfcrlrec loo normas 

vigcntoo debe coneidcrnrec que también loo conotituycn los 

tratndoo internacionales y al Cirmnroc el TLC deberá prcacntnrec 

un ajuste nivelador de los nnlnrios poro loe paises concertan

tes, lo cual oignif'icnrio una f'nlncin el pensar que se pueda 

dar cato ajunte. 

Al rcopccto lns ccntrnlco 

obreras nortenméricannn ALF-CIO fundan su latente preocupaci6n 

al hacer el incapic de que los salarios de la mano de obra 

mexicana notoriamente inCerioroo loo cmolumentoe de 

los trabajadores de suo centrales• incluyendo loo trnbajndorco 

canadiensee, creyendo que se verán doeemplcodoo y mcrmndoo 

el porcentaje de sus ealnrios, poro obvio resulta el hecho 

de que de ninguno manero oc dnrfi el caso de que loe salarios 

de cono Cucrzon de trabajo de nuestros Cuturoo socios comercia

les so vean disminuidos. 
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1.5.1. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Uno de loa rasgos cnrnctor{stl-

coo de lo cconom!a internacional en la actualidad co la oxiotcn

cia de la división también internacional del trabajo, en virtud_ 

de lo cual loa paíocn deaarrolladoo concentran su actividad y -

productividad en la manufactura de bicnoo de contenido tccnol6g! 

co y aofioticndo y de alta rcntnbilidnd 1 micntran que loa pataca 

no industrializados, como el nucnlro gcn6ran materias primas o -

productos en cuya fabricnc16n hay un importante componente de m! 

no de obra no callficodn. 

M6xico en un país en deonrrollo_ 

con ocrias carcnciaa, que confronto un alto grado de desempleo y 

aubemploo así como un explosivo crecimiento de su poblaci6n dcb! 

do todo coto a la ~alto de una bnsto político ccon6mica en lo 

cual se incluyan programnu educacionales y sobre todo que so po~ 

gan en práctica las basen legalco de la capacitación y el ndieo

tramicnto. 

Los negociadorco mexicanos del -

TLC deben considerar que nucetro pala debo aspirar al ootoblocl

mlcnto do una industria propia y no ceñirse al papel de simple -

proveedor de mano de obra no caliCicada y barata debiendo de 

acrecentar los programas de copacitaci6n y no sólo relegarle el 
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probl~ma n Ion sindicatos, pnra catar así en posibilidad de po

der competir con la induatrin canadicnac y nortcnmcricnnn. 

Pene a loa antcriorcn conaidcrn

cioncs ca palpable el hecho de que loa trnbnjodorcn mcxicanoo 

se encuentran ni medianamente callricadoo on relación con los 

trnbojadorcn de nucotron Cuturoa nocioc comcrcinlcs, pose a que 

nucotra Ley Laboral ca occrtndo ul proveer en nu articulo 153-M_ 

párrafo primero la capncitaci6n y el ndicetrnmicnto como una - -

oblinnci6n patronal, textualmente dispone: 

"En loe contrntoo colectivos de

berán incluirnc cláusulas relnt! 

la obligoci6n patronal de 

proporcionar copacitnci6n y 

dieotramicnto a loa trabajndorco 

conCormc a planee y programas 

que satisragan loe rcquinitos 

este capítulo". 

Debemoo hacer mención de que el 

artículo 994 rracci6n IV de la Ley Laboral dispone cuales aerán_ 

lao sanciones para 1os patrones que no impartan capncitaci6n 

obreros, ademán es necesario resaltar que en México la -

(UCECA) Unidad Coordinadora del Empleo Capacitnci6n y Adicotra--
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miento ca ln cncargndn de vigilar que loa patrones impnrtnn 

sos de cnpncitnci6n n ous obrcroo. 

No e6lo ln Ley contemplo obligo-

clones poro loo patronee ni el mismo 153-11, consigna treo - -

fraccionen que obligan nl trabajador que recibe la cnpucitnci6n_ 

'
1 !. Anlutir puntualmente a loo 

cursos, scoioncs de grupo y dcmáo nctividadcn que Carmen parte -

del proceso de cnpncitnci6n o ndieotramicnto. 

II. Atender lno indicaciones de 

las poroonne que impartan la capncitnci6n o ndicetramiento y cum 

plir con loe programan respectivos. y 

III. Presentar loa exámenes de_ 

cvalunci6n do conocimientos y de aptitud que sean requeridas.'' 

La cnpncitnci6n y el ndicetrn- -

miento deberán tener por objeto ocg6n el 153-F: 

I. "Actualizar y perrcccionor 

los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; 

aeí como, proporacionnrle inCormaci6n sobre la aplicaci6n de --
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nuevas tecnología en ella. 

II. Preparar nl trabajador para_ 

ocupar unn vacante o puesto de nuevo crcnci6n. 

III. Prevenir riesgos de trabajo 

IV. Incrementar la productividad 

V. En general mejorar 1ns nptit~ 

deo del trabajador". 

Por lo que respecta la TLC ln 

rracci6n arriba tronncritn, reportará grandes bcncricioo ni esa 

cnpncitnci6n que se importa tenga npnrejado uno verdadera ganan-

cia para loe obroroo ya cnpncitadoo, a cote respecto es menester 

citar qu~ lo industria mnquilndoro ha reportado en nucotro país_ 

una ganancia de importancia yo que ha generado empleo n mño de -

''126 1 000 trnbnjadoree".(19) 

Obreros que han sido cnpncitndoo 

pese n que el curso de capacitncl6n que oc len imparte consta de 
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un período de cinco dina 1 lo importante en ln impnrtici6n de 

too curuon qué, el cmpreonrio yo tiene ln proocupnci6n de 

pncitnr a sus trnbajndorca con mirao en ou propio bcneCiclo, yn_ 

que de ostn rormn se ve numantndn la productividad de su indua--

tria y por ende nu capital. 

1.6 BREVE ANALISIS DE LA FRACCION XXVI DEL ARTICULO 123 CONSTIT~ 

CIONAL. 

En razón de que nuestro tema de_ 

tesis planten la problemático de la situación jurídica de los 

trabajadores moxicanos 1 con lo inminente Cirmn del Tratado Tril! 

toral do Libre Comercio dcbemon rcClcxionnr nobrc loo declara --

clonen que han hecho nueotroe nceocindores, rcopccLo de que el -

Tratado deberá nujotnrnc a todo lo preceptuado por nuestra Cono-

tituci6n y ca en cote momento en el que dcbcmoo cucotionnrnos 

¿ei verdadornmontc oon roepetadoo nún nin Tratado loo dore--

choo labora.leo do loo obrcroo mexicnnoo en Eotndoe Unidoo? .. Afin-

que yn co un hecho do que lao cucstionco labornlco no ocrnn mn-

teria de ncgocinci6n en el Trotado. 

Cabe hacer mención de que el nr-

tículo 123 de lo Conotituci6n cotnblccc que loo trntndoa in--

tornacionnlco que celebre el presidente de ln nnci6n con aprobn-

ci6n del Senado, deben estor de acuerdo con el Pacto Federal pa-
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ra poder acr conaidcradoo como Ley Supremo. 

tucional dispone: 

La fracción XXVI del 123 Consti-

''Todo contrato de trabajo celc-

brado entre un mexicano y 

prcanr1o extranjero, deberá ser 

legalizado por la autoridad mun! 

cipal competente y viondo por -

el Conoul de la Naci6n a donde -

el trabajador tenga que ir, en -

el concepto de que, ademán de -

los cl6usulae ordinarJoo ne cap~ 

cificnrá claramente que los gas

tos de la rcnpratrinci6n quedan_ 

n cargo del empresario contrata~ 

te". 

Considcramoo que el problema mi

gratorio y por ende el de la •ano de obro mexicana si debió ha-

bersc incluido en las ncgoacincioncn del Tratado, puco la frac-

c16n arriba citada consigna uno clara protccci6n a nucatrn fuer

zo laboral, pero en realidad vemos que no os ni mínimamente ob--
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servado cuando oc contrata mano de obra mexicana por emprosnrioo 

extranjeros. 

El Gobierno Mexicano ha celebra

do con Canadá convenios en el rubro de ln contrntaci6n de lo mn

dc obra mexicana y nl rcopccto sobre lo preceptuado por la -

~racci6n XXVI del artículo 123 loa registran proporcionndoa por 

la Sccrctarín del Trabajo y Prcvisi6n Social han revelado 

que el Gobierno Cnnndicnnc ncntn tal dieponici6n mientras que el 

Gobierno Eetndounidcnoc se muestra renuente para proporcionar -

los rcgistroo de los convcnion celebrados con México. 

Lan rcrlexioncn citadas con nnt! 

laci6n nos obligan n transcribir el artículo 6° de la· Ley Fedc-

ral del Trabajo que dioponc: 

"Las lcyeo respectivas y los tr!! 

todos ce1cbrndoo y oprobodoo en_ 

100 términoo dc1 artículo 133 de 

la Conatituci6n ucrún aplicables 

n la relnci6n de trabajo en todo 

lo que beneficie nl tgrabojador_ 

a partir de la fecha de vigcn- -

cia!1 .. 



CAPITULO SEGUNDO 



CAPITULO II 

2.1 ''EL PLAN NACIONAL DE DESARROLL0 11 

El Plnn Nacional de Dconrrollo 

(P.N.D) ourgi6, en el contexto de ln crlais económica más seria 

que haya enfrentado M6xlco en ou hiotorin moderna, connideramos 

oportuno ronliznr unn ocmblnnza hint6ricn que explique el porqué 

de ln pro-funda crinis en ln que 

resultado de eso tremenda crisio 

aitu6 ol pais. y que como 

febrero de 1983 el Eotndo 

mexicano haya decidido rcCormnr el artículo 25 de la Cono ti tu

ci6n Política elevando n rango conotitucionnl la ncci6n guber

namental en materia de planenci6n ccon6micn, al mioma tica::po 

señalamoo el antecedente inmediato nl (PHD) que fu6 también 

un Plan de Gobierno para tratar de sanear lo economía mexicana 

el llamado Plan Global de Desarrollo (P.G.D). 

Durante el período de lo negundo 

guerra mundial en que se rcgiotr6 una neudn encasco interna

cional de bienes de consumo• y median te el es tablee imien to 

de política protcccioniato bien definida. inici6 un 

proceso de suotituci6n de importocionca de bicnco de conoumo 

duradero y no durndero a lo cual México Cuc lo excepción, 
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cata etapa continuo hasta f'inalcs de loa scocntns; cote 

panorama México a principian de la década de los setentas, 

buoc6 dar una mnyor oolcctividnd al proccno de nuutituci6n 

de importaciones, prof'undizlindono en loo nectorco de maquina

ria, equipo y mntcrlnlcn intcrmcdioo norinLicadon. 

Sin cmbnrc:o en trc 1973 y 1976 

ou contribuci6n nl crecimiento ccon6mico fue numnmonte modcotn, 

loe avancen tccno16gicoa y el proteccionismo externo le dieron 

ln industria un alcance cxcluuivnmcntc local, propiciando 

que se prof'undiznrn nucntroa esquema de protcccloniomo y de 

cotímuloe, onpcrn de mejoren circunotnncian del mercado 

y de una rcnctivinci6n do la planto productiva. 

La insu.ficicntc coordinnci6n 

entre las polí. ticno cambiar in y do comercio exterior di6 como 

rcsultnc.' • eabrcvalunci6n del peso, que n su vez indujo 

o mayorco restricciones. 

Paoteriormcntc entre 1979 y 

1981 la contribuci6n de la suatituci6n de importncionce muestra 

cf'ectos nogntivoo en el crccimionto ccon6mico, nlcnnznndo lao 

ctnpno móo bajas registradnn desde 1939, en contrnntc con lo 

demando interna que mootrnbo loe niveles mán elevados. 
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Hacia 1981 la sobrcvnluaci6n 

del pcoo f'ovoreci6 el establecimiento de mnyorca controles 

a ln importaci6n y el aumento n loo nrnncclca. Ln criols de 

diviooo de 1982 ngudiz6 más cotan tendencias 1 nl eotnblcccrnc 

control total oobrc lno importncionoo e incrcmcntnroc loo 

impucetoo rcepcctivoo 1 de hecho en 1981 se rcgiotró el mayor 

nivel de protccci6n cf'cctiva desde que oc tienen cálculos de 

este indicador. 

En resumen en el lnpoo de 1979 

a 1981 1 la contribuci6n al crecimiento ccon6mico tanto de la 

suotituci6n de importaciones como de loo exportaciones, f'ue 

prdcticnmentc inexistente debido lo ntcnci6n prioritario 

que oc di6 al sector petrolero, conjuntamente con la sobrcvalun

ci6n de ].a monede. 

En momento, la política 

comercial do México puede dcscribirne como crí ticn 1 scfialando 

que la ndminietraci6n del Lic. Jon6 L6pez Portillo (1977-1962), 

p1asm6 su estrategia econ6micn en el Plan Global de Desarrollo 

(P.G.D) el cual sustentaba en un esquema de euotituci6n 

de importncioneo y de dcnnrrollo del ncctor petrolero, aunque 

reconocía la ncccoidnd de rncionali:i:nr la protccci6n en f'orma 

gradual para incentivar la cCiciencia de la planta productiva. 
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El eequcma auetitutivo de impar-

tancionco oblignbo o mantener políticos que tenían eosgo 

nntiexportodor. pero oc buscaba componour y haatn cierto punto 

incentivar loe cxportocionco do manufncturoo v!n cotímuloe, 

nin dejar de apuntalar que loo peropcctivao de loa inerceoo 

petrolcroo ofrccinn amplioa márgenco de maniobra. 

Los principulce objetivos del 

Plan Global do Dconrrollo Cueron: 

"Elevar loo nlvcloo de vida 

de lo poblaci6n, la dcanpnric16n de loa desequilibrios regio-

nalca y ecctorialee, lo eliminnci6n del problema el desempleo 

y oubcmplco;: el uoo 6ptimo de loa rccuroon nocionales, lograr 

equilibrio do la balanza comercial oin que éete dependiera 

de las cxportncioneo de pctr6leo y el incrc111cnto de ln produc-

ci6n ag) [coln e induatrinl". (20) 

Dentro del (PGD) ln pol!ticn 

de comercio exterior eatuvo orientndn a integrnr; ln nuotituci6n 

selectiva de importncionco, ln promoción y cnt!mulo de lne 

exportaciones no petroleras y ln divcrairicnci6n de nue mcrcadoo 
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para superar los cf'ectoo del desequilibrio comercial, ao1 

abatir el protcccioniomo. 

Loa objetivos del (PGD) 

estructura planteaban unn buena perspectiva para nanear 

nueotrn economía de periodo, aunque lamentablemente no 

llevaron a cabo transformaron en un mero intento 

para cstobillznr nucntro criaio financiera. 

De tal nucrte que loa dcacquili-

brice interno y externo que tuvieron manifcotaci6n máo 

aguda en 1982, obligaron a la adminiotrnción del Lic. Mieucl 

de la Madrid Hurtado n inotrumcntnr un programa de reordena-

ci6n ccon6micn y aaí el 30 do mayo de 1983 public6 el 

Plan Nacional de Ocoarrollo (PHD) 1983-1908, que cetnblcctó 

prop6oitoa f'undamcntalcs: 

"Conservar y f'ortaleccr ln 

instituciones democráticoo, ln criois • recuperar la 

cnpacidad de crecí.miento, e iniciar lon cnmbioo cunlitntivon 

que requiere el pa!c en ouo catructurae ccon6micao, politicoo 

y socialeo 11 .C21) 
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Coma objetivo f'undnmcn tal 

de la estrategia ccon6mico que aoatuvo el (PND) so oatob1eco 

ol !'omento de loe cxporLacioncs no petroleras y ln auatituci6n 

oolcctiva y cf'icientc de importaciones. catablcci6 la 

noccsidnd de alcanzar un cambio estructural en cuatro úreas: 

- En los dcacquilibrios del apor~ 

to productivo y distributivo. 

- En lo inauf'icicncin del ahorro 

interno. 

- En la oocnacz de diviane y 

- En ln desigualdad en la distri

buci6n de loa bcnef'icioe del d~ 

sarrollo. 

El Plan catablcci6 una cetrntcgin 

poro el desarrollo ocon6mico y social, orientada o recobrar 

lo capacidad de crecimiento y mejorar lo calidad del dconrrollo, 

a trnv6a do dos lincomicntoa f'undnmcntolca de acción: 

o) La rcordennci6n ccon6mlco y 

b) El cambio estructural. 
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La primera de rcordanaci6n 

econ6mica tuvo básicamente tres prop6oitoa: Abatir ln inflnci6n 

y la inestabilidad cnmblnrin, proteger el empleo, la plnntn 

productiva y el consumo de básicos, y recuperar el dinnmiomo del 

crecimiento sobre banco difcrcntca. 

Ln segunda el cambio cotructurnl 

precisa aeio oricntncionca gcncrnlco: Enfatizar loo 

nncpcctos eocialoa y dictributivas del crecimiento, reorientar 

y modernizar el aparato productivo y diotributivo, dcnccntrali-

lao actividades productivas y el bicncotnr oocinl, adecuar 

las modnlidndos del desarrollo, preservar movilizar y proyectar 

el potencial del desarrollo nacional, fortalecer la rectoría 

del Eotado, impulsar al sector aocial y alentar el sector 

privado. 

El Plan Nacional de Desarrollo 

dcscribi6 y sent6 laa baeco del manejo de la política de 

gnnto público, presentaron loe lineamientos de política 

para la cmprcaa pública, definió la nplicaci6n de laa políticna 

de ingreso público de oubsidioo, crediticia, monetaria y 

de deuda pública, prccio6 la aplicaci6n de las politicao 

cambiarlas de comercio exterior y de inveroi6n extranjera. 

Finalmente eolnblccieron 



56 

loo lincamicntoo de cnpncitaci6n y productividad, que ahora 

ln inminente f"irmn del Tratado do Libre Comercio con 

Cannd6 y Entndoo Unidos verá rcf'lojodo. lo criaio sobro 

la que oc encuentra nuestra precaria capacitada mano de obra 

y, por ende, nuestra baja productividad y competitividad. 

El (PND) integró capítulo 

aobro política social ol cual oo conform6 por loo políticno 

de empleo, bicncntnr oocial y diotribuci6n del ingrcoo, cdu

caci6n, salud y aegurido.d social, ecología y medio ambiente, 

na! el desarrollo urbano y vivienda, nin olvidar el 

desarrollo rural integral, lo rcrormn agraria, agua, pesca 

y loo recursos del mar, bosques y oolvao, desarrollo indua

trinl y el comercio exterior, cncrg6ticos, minoría, oiotemn 

integral de tranoporte • 111odernizaci6n comercial y el abasto 

popular. el turismo y el desarrollo científico y tccnol6gico. 

Bn síntesis el Plan Nacional 

de Deoarrollo def'ini6 la catrntogin de dcoarrollo ccon6mico 

y oocinl paro el período 1983-1988• a trnvéo de con cotrntegio 

coordinaron pol{ticao inotrumcntoo paro recuperar la 

capacidad de crecimiento de la economía mexicana, y elevar 

el nivel del empleo que en su gran mayoría 

:rue y es evidente el problema del deocmplco 

se logr6 puon 

nuestro pnío, 

así mejorar la diotribuci6n del ingreoo que hasta ln 
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fecho con el PRONASOL Progrnma Nocional de Solidaridad. 

está buacnndo dar salido n csoa graven problcmaa. 

De hcclto el (PND) constituyó 

la bnne fundamental rectora paro la inntrumcntación de medidas 

de pol(tica económica en el pa{n 0 cnt.rc los cuales ne encontró 

la pol(ticn comercial. 

2.2 EL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

( GATT ) EN MEXICO. 

Ante o de abordar el tema 

cen trn l de ente punto cono idcrnmos o por luna realizar 

rcecfln histórica del proceso económico en el que se encontraba 

el come re io in ternac ion al cuando conformó el GATT • para 

después abordar el estudio de la adhesión de nuestro pní.s 

al GATT 1 tomando en consideración lns molivacioncs económicas 

y polltlcas que consideró México para au intceraci6n. 

En el intervalo entre la 

I y II Gucrrao Mundiales el comercio internacional creció 

a tan na menoreo que la produce i ón, en ta a i tune ión oc dub i ó 

la crieia financiera mundial y a el incremento conlinuo 
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de lno medidas prot.cccionlstne resultnntcn de ln gran deprc-

aión. 

rnl. 

El proteccionismo Cuc múltiple y prácticamcnt.c zcnc-

Para 1945 Es ta dos Unidos 

e Inglaterra se mucntran prcocupndon, y plantean lno primeras 

nceoc lnc lonco concretas lan que incluyen teman como: 

La necesidad de reducir sunt.ancinlmt?ntc loo nrnncclcn, eliminar 

las res trice i oncs cuan tí ta ti van, e 1 i minar l ns pre fe rene i nn 

arancelariao, eliminar los oubaidios a la exportación, combatir 

lao prácticao comerciales restrictivas de los carteles privados 

y cntablcccr convcnion de cotnblliznción de loa producton 

básicos. 

A principios de 1946 el ECOSOC 

(Conncjo Económico y Social de las Naciones Unidan) 

conferencia internacional sobre comercio y empleo, 

loo trnbnjoe de cata conferencln se crlat.allzan en la redac

ción de la internacional "Cart.n de ln llabnna para una Ornani-

zación Internacional de Comercio''· 

con 106 artículos y 16 anexos. 

El 24 de marzo de 1948 

El objetivo de la carta 

por un lado, obtener el pleno empleo y, por el otro deaorro

llnr el comercio internacional. 
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Para ello ln cnrLn enumeraba 

- Desarrollo económico y rcconR
trucción. 

- Acceso n todos loe pnísca, en 
condicionca de igualdad, o loñ 
medien de producción. 

- Reducción de los obntáculoo ol 
comercio. 

- Conaultaa y cooperación en el 
ucno de ln oreaniznción lntcr: 
nacional de comercio. 

Después de treo nñoo de intensos 

ncgociacionco, 53 pnisea entre ellos México, .firman el neta 

final de ln Conferencia de loo Naciones Unidas sobre Comercio 

y Emp1co, a la cual se anexa ln resolución que eren ln Comisión 

Interina de la Organización Internacional de Comercio de 

la que México .formó parte. 

Debido que ln entrada 

vigor de ln Carta se condicionó a que fuera ratificada por 

cuando menan loo paises que pnrticipnrnn en el 85% del comercio 

mund i a 1 • la rn ti fi cae 1 ón de Es tado:s Un 1 dos resultaba fundnmcn-

tal. el Congreso Norteamcricnno se ncnó a ratificar la Carta 

sobre loa bones de que no era demaoiado libero! y que oubraynbn 
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demasiado loe méritos de la plo.ncación económica, provocando 

que pa[ecs aignatnrioa no ratificaran hasta en tanto no lo 

hicieran loa Estados Unidos. 

El resultado que para 

1951 ln Carta está dcfinitivamcnlc muerta a ln par de ln 

f"rustradn (OIC) Organización Internacional de Comercio, pero 

la cominión interina aubuistc y tiene entre ::;ua runcionca, 

la elección del Director General del GATT. 

Una parte en tero de la carta, 

la destinada n ln política comercial va o nnlvarsc. En erecto 

paralelamente o la elaboración de la Carta, se llevó n cabo 

de abril a octubre de 1947, una nceoclnción arancelaria multi

lateral con el objeto de mostrar por ontlcipndo lo que podrían 

las negociaciones arnncclnriaa prcvintas por ln Cnrta 

y en · tete 

aranceles. 

23 paíncs organizan y diaminuyen sus 

Esta parte de la Carta toma 

el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) que es firmado por 23 pa{sen el 30 de octubre 

de 1947, cabe hacer mención de que el autor Jorge Witker 

manifiesta que en hasta el 1° de enero de 1948 cuando comienza 

a f"uncionnr el GATT como orgonizrno f"ormal, y dcf'inc su f'uncio-

namicnto afirmando: "El GATT está destinado a regular las 
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co~plcjaa, contrapuestos y dispares relaciones comercinlen 

o nivel internacional''.(22) 

Sentimos que esta definición 

del f'uncionamiento del GATT sólo enfoco Cune i once, 

relaciones internacionales, si no máa bien todo un sistema 

complejo de temas ccon6micos entre nuo miembros. 

El Acuerdo Gcner~l ne convirtió 

el único morco multilateral de loo intcrcnmbios cconómicon 

de ese periodo, y en la práctico lleva la misión que original-

mcn te se encomcndo n la fruo trndn Orgnni:r.ac i ón Internacional 

de Comerico (O.I.C). 

El Acuerdo General en un Tratado 

que originalmente constaba de 35 artículos n los que oe le 

agregaron a partir de 1965 loo comprendidos en la parte IV 

que oe integró con tres artículos en los que ne recosen loo 

lntcrcsco de loe paíoeo en dconrrollo 0 quedando ani un total 

de 38 art!culoo deotinadoo a ocrvir de baec al comercio inter-

nacional. 

(22) Witkcr Jorge V. EL GATT, Cordinación UNAM, Editorial Solar_ 
Servicios cditoriñICS-S.c. Méxlco 1986, pág. a. 
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El GATT sus origoneo • :fue 

Acuerdo provisional. hoy :formalmente todavía lo es, de 

tal suerte que loo partea contrntantco llegaron a acuerdo 

sobre un "protocolo de nplicnci6n provisional''• de con:formidnd 

con el cual cada Rotado debe aplicar el GATT en ln medida 

compatible con su legislnci6n en vigor, éste f'uc de loa 

principnlea renglones que animaron al Gobierno mexicano 

oolicitnr su ndhcoi6n al GATT. 

Como organi?.aci6n formol de 

comercio, el GATT rcprcoentn instrumento internacional 

encargado de promover loa intercambios entre miembroo, 

base la climinnci6n de rcotriccionca, In reducción 

de nranceleo ndunneroa y la oplicaci6n general y obligatoria 

de la cláusula de la nación más :favorecida para todos. 

que el GATT cu: 

Luego entonces podcmoo nCirmar 

- Un trotado mulltilntcrnl de co
mercio que consigna derechos y 
obligaciones recíprocas en run
ci6n de ouo objetivos y princi
pioo 

- Es un centro de gestión para a
brir Cacilidndoo y rutas al co
mercio. 
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- Eo ante todo un tratado conver
tido por la rucrzn de los coeae 
en una organiznci6n que regulo 
el comercio internacional y oC 
propone reducir los obstáculos 
a loo intercambios. -

- Es simplemente un mecanismo de 
negociocl6n comercial interna-= 
cionnl, nu base co la ncgocia-
ci6n1 en decir la nccptaci6n re 
cíprocn y voluntario de loe de= 
cioionee. 

Como yn hcmoa apuntalado al 

amparo do i·a rcoo1uci6n 62 ( IIl) de la Conf'eroncio do loo 

Naciones Unidao oobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Méx! 

asume papel máu activo y participa en loo trabajos 

convocadoo por lo dcclorac16n ministerial de Tokio para celebrar 

Ronda do ncgocincionee de barreras nrancelorioe y 

arancelarios• as! el del institucional 

del GATT. 

Por primera invita 

a participar a pnioeo que no son miembros del GATT y oc cxprcon 

la decisi6n de dar un trato especial y dif'crenciado a las 

naciones en desarrollo, incluyendo una conoidcrnci6n prioritaria 

a loo productos de su intcr6s. 

Considerando loa objctivoo 
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de la dcclaraci6n ministerial México particip6 en cena ncgocia

cionce. desde loo trabajos prepnratorioo hasta las laboreo 

normnlca de lae mismo~ y cclcbr6 ncgocincionco materia 

arancelario y no arancelaria uobre productoo cepecíficoo. 

En con oportunidad se coneidcr6 

que unn cvalunci6n global de loa rcnul ta do o de cono negocia

ciones podrían servir de base para examinar ln conveniencia 

del ingreso de México al GATT, y también pnrticip6 

ln rcvioi6n del institucional del GATT, aoí como 

la ncgncinci6n de loe códigon de conducta nin aoumir el compro

miso de suncribirloo. 

El 25 de noviembre de 1985 

el entonces Secretario do Comercio y Fomento Induotrinl, 

Lic. H6ctor Jlernándcz Ccrvnntco cnvi6 comunicaci6n al 

Dircct, r General del GATT, señor Arthur Dunkel, informándole 

ou intcnci6n de iniciar negociacionca pnrn nu eventual ndhe

si6n al Acuerdo General. 

Su participación oe condicion6 

al reconocimiento de México como pn!o en desarrollo, a que 

lno condiciones de ncceoo rijnn por loo principioo 

f'nvor de loo pn!eco 

ci6n ministerial y 

desarrollo cotnblecidos en lo declnrn

el propio Acuerdo General, y a que 
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loo rcoultndos rinnlco de lno ncgocincionoe comcrcinlco multiln

tcrnlea de la Ronda Tokio Cueeon entlaCnctorioo. 

El proceso de ln ncgociaci6n 

de ndhesi6n de México al GATT en 1965, 

6rono oimultúnenmontc: 

prcscnt6 en doo 

Por parte el ejercicio 

de ncgocinci6n de produc toe llevado a cabo en la Ronda Tokio 

vincul6 como cataba previsto, a la nogociaci6n paro adheai6n 

al organismo. 

Por ln otra, desarrollo 

un proceso de ncgocinci6n on el senado de grupo de trabajo 

creudo para CROO cf'ectoa, en el que cxaniin6 el r6gimen 

de comercio exterior de México y se procedió a redactar y 

adoptar un proyecto de protocolo de ndhes16n. 

El proyecto de protocolo de 

ndheoi6n eo el documento en que ne cotnblcci6 el marco jurídico 

y econ6mico de aplicaci6n del Acuerdo General• donde oc conaig

nan loa derechos y laa obligaciones que oc derivaron para 

México. 

En el protocolo rcf'crldo 
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eetabloci6 que loa obligaciones para México ante el GATT 

regirian por l.a letra exacta del Acuerdo General, si 

por la nplicoci6n de éste en base al protocolo de M6xico, 

y loo acuerdan contcnidon en el informo del grupo de trabajo. 

En embao documcntou oc cspccí fi

caban con bnec en la lcgiolnci6n mexicana, nucotras políticna 

oectoriolcn y nuestros proernmao de desarrollo. 

Lo~ derechos de loo que M6xico 

gozarlo, ocr!nn el contar con lo seguridad de que no so aplico-

rlnn ornnccloa más clevadoo otra o mcdiduo que anularon 

modlricaran lo negociado. ain previa rcnogaciaci6n paro 

obtener 

ol 

compcnoaci6n e qui vulcntc, cono ldcrnndo que 

de que oc pudiera llcRnr 

nuestro pala podr!a retirar conccsionca 

af'ectod;... 

rcnegocinci6n, 

ln misma cantidad 

&1 proyecto de odhesi6n cntuv6 

catructurado en un preámbulo y unn parte operativa, contenien

do disponicioncs generales, disposicioneo finales y una liotn 

do conccoioncs orancclnrios. 

Los principioo que M6xico 

considcr6 para eventual odhca16n nl Acuerdo General 1 
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su negociaci 6n f'ueron loe siguientes: 

2.3 Es T n u e Tu R A s y 

1) México 
llo. 

pnis en dcsarro--

2) México sceuirin aplicando sus 
politicno de desarrollo econ6= 
mico y social. 

3) México dcbcrin tener f'lcxiblli 
dad en la rcgulaci6n de oua i~ 
portncloncn. 

4) Nccenidnd de proteger al oec-
tor agrícola. 

5) Proteger y promover el occtor 
Lnduatrinl conf"ormc o lno pol! 
tican internan del país. 

6) Plena vigencia de los ordena-
miento~ políticos internos de 
Móxico. 

O D J E T I V O S 

Heeultn difícil hablar de 

la cotructurn orgánica e ineti tucional del GATT, pueo a6lo 

el articulo XXV de uu carta uc rcf'icrc a la taren de reunirse 

peri6dicomcnte. 
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Los Cuncioncs de loa micmbroo 

conjunto conoistcn báeicnmcntc, 

en verif'icnr que loo diopoolcioncs del GATT sean correctamente 

obocrvadne. 

Cuando toda.a lnn nociones 

que lo integran actGnn colcgindo.mcntc pnrn ndoptar unn dccioi6n 

se conocen como las partee contra tuntcu y éste es su órgano 

supremo. Bajo esta circunotuncia, tienen el poder de aceptar 

que clertan condicionen un poin pucdn opnrtnrac gcncralmcn-

te de temporal de clertns dioponicionoo contcnidoo 

el Acuerdo. 

Lan Parteo Contratantes tienen 

adc1t160 el poder de organizar negocincioneu comerciales, no! 

como dincutir anualmente ln cvoluci6n del comercio internacio

nal y v ~tilnr lno controvcroino entre loe paíaco miembros. 

Por acuerdo de l.ao Partes 

Contratantes f"ue creado en 1960 un Consejo de Reprcoentnntea, 

que se ha convertido en el 6rgano más importante del GATT • 

deopuée de la seei6n anual del 6rgono. 

El Consejo el concurao 

de la Secretaria. asegura la continuidad de loo trabajoo 
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del organinmo y ~oma las docioionco neccaarias para el f'uncionn

micn to permanente del mismo. 

Rató. integrado por aquellos 

reprcscntantco que por auto elección y en forma voluntario. 

han manifestado dieposici6n de aoumir obligacioneu 

calidad de Micmbroo del Consejo. 

El Connojo 

que se integre por rcprcucntnntoa clcgidoo. 

órgano 

trata de aocgu-

rnr una diotrlbuci6n gcográf'icn o equitativa de loo puestos; 

elige por rotnci6n ni hay representantes. pueden formar 

parto de él todos loo paísca miembroo del GATT que noí lo 

dcsccu y lo hagan saber. 

En la actualidad la mayoría 

de loe paioos miembros del GATT forman parte del Consejo. 

Bn auxilio las laboren 

que realizan lno Porteo Contratantes y el Conocjo de Rcprcaon

tantoe. oe hon establecido Comit6o para trotar oistemáticnmente_ 

asuntos cspccíf'icon, cuya J'unci6n resulto de ouma importancia 

en las laboreo diarias dol GATT. 



70 

Lnn votncionco cf'ectúan 

siguiendo el principio de un voto por cada miembro y en general, 

las decisiones se toman por •nyorín de votos. 

Sin embargo requieren 

do don tcrcioa d~ loo votan para rcnolvcr nauntos como lao 

modl!'icncionea del Acuerdo, el ncccno de nuevas porten contra-

tanteo, la f"ormnci6n de Zonnn de Libre Comcrc.io y Unionce 

Aduancrno y la revioión del Acuerdo, excepto la porte corree-

pendiente la cláusula de la nnci6n máu f'nvorecidn, que 

requiere unonimidnd. 

En la práctica el proceso 

do toma de decioioncu se lleva u cabo por conocnoo. 

Completan el marco organizativo; 

loo Co it6e, loo Grupos de Trabajan (Panela) y loo Grupos 

de Expertos, que tienen cargo el estudio técnico de 

las divcrons intcrprctacionca que lou miembros hacen de loo 

principian y normoo del Acuerdo. 

O B J E T I V O S D K L G A T T 

"Kl objetivo rundnmcntnl 
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del GATT llbcrnlizur el comercio mundial y darlo mayor 

ocguridnd mcdinntc ln rcducci6n o nuprcni6n de los obstáculoa 

nrancclorlon y no nrnncclarioa y acrvir de roro para la ncgo-

cinci6n de loa problemas que planteen en el comercio int.cr-

nacional, cont.ribuycndo aaí nl crecimiento y dconrrollo ceo-

n6mico 11 .(23) 

Con6idcramou que cota dcCinici6n 

de loo objctivoe del GATT ruc conccbidn por la (SKCOFI) Sccrc-

tarín de Comercio y Fomento Industrial al momento de proponer 

la ndhcaión de M6xico al GATT, punto de vista muy 

subjetivo. 

De conforaidnd con los tórminou 

del Acuerdo General, loa puínca firmantes del GATT {Partes 

Contrntnntca) reconocen que rclnclonca comcrcinlen y 

ccon6micoo deben tender nl logro d~ lon oiguientoe objetivos: 

-Liberalizar el comercio intcrn~ 
cionnl. 

-Eliminar los bnrrcrao nrnnceln
riao o tnrlfaa. 
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-Eliminar 1ae cuotas restriccio
nietao. 

-Lograr niveles de vida más al
tos. 

-Conseguir la. ocupaci6n pleno. 

-Alcanzar nivelca cada vez mayo
res del ingreso real y de la d! 
manda e C'oc ti va. 

-Utilizar en rorma completa loo_ 
recursos mundiales y 

-Acrocentnr la producc16n y los_ 
intcrcambioo de productoo. 

Para alcanzar dichos objetivos 

deseo de celebrar Acuordoo que 

se basan en las siguientes consideraciones: 

-La reciprocidad y las mutuas -
ven taj ao .. 

-La reducci6n nustancial de loa 
arancelee aduaneros y do las d; 
•As barreras co•crciales. 

-La ollminaci6n del trato discr! 
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minntorio en materia do comor-
cio internacional. 

Lo Cundamontol en lna nogociaci~ 

dol GATT son lao concoeioneo oroncelariaa entre sus •iembroe 

que adoptan e1 compromiso de no aumentar loo orancoloa aduane-

por enci•a do las nogociocioncs que se consideran coneoli-

dadoo, con un valor f"ijo como topo on lao listos de conceeio-

nos quo i"orman porto y tienen la mioma validez que el Acuerdo 

General. 

En t"orma muy especial 

destacen loe Acuerdos rec!procoo y mutuamente ventajosos 

entro las Partos Contratantes a posar do que las ventojoe 

arnncolarioe coneolidado.e so generalicen a loo demás miembros, 

través do l.a "cláusula de la noci6n mlie f"avorecida".(24) 

PRINCIPIOS Y REGLAS FUNDAMBNTGALBS DBL .GATT SEGUN FLOR Y: 

-~No discri•inaci6n en e1 co•or
cio. (c1áuou1a de 1a noci6n m6e 
f'avorecida). 

-Protecci6n exc1uoivamente aron
celarin. 

T24)-¡:;-criüSüI8-de-¡a-ñBCI6ñ más ravorccido. establece 10 extensión a las -
demás partes contratantes de cualquier ventaja otorgada por un pata -

miembro .. (Artículo 1° del Acuerdo). 
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-Procedimiento de consulto (So--
1uci6n juota a 100 intereooo e~ 
mercioleo). 

-Servir de centro do negocie- -
ci6n (Rondan do negociaciones -
comercialoo)". (25) 

Cabo destacar que loe derechos 

y obligaciones de loe miembros del GATT pueden reeumiroe 

t6rminoo de los siguientoo preceptoo: 

a) Suprosi6n de toda discrimlna
ci6n. 

b) Estabilidad on las concesio-
noe aranceloriae. 

e) Eliminaci6n de restricciones_ 
cuantitativas .. 

d) Supree16n do loe dcm6s Coraos 
do supresi6n .. 

o) Soluci6n do controversias. 

1251-FIOr7-Thibñüt:-¡L-GATT, Derecho Internacional y Comercio 
•undial, Paria 1972:-Librerio General do Derecho y Juriopru 
dencia. pp 26-39. -
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2.4 MARCO JURIDICO DEL GATT 

Yn ha quedado acotado que 

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 

está conf'ormado por 3B artículos, loo cunloo se encuentran 

diotribuidoe en cuatro parteo. Consideramos oportuno realizar 

una breve o!ntoeio del contenido de cada una de oeae parteo 

para deapu6s abordar y resaltar el contenido juridlco-ocon6mlco 

de cada uno do caos artículos. 

-La parte I contiene la cláuouln 
de la noci6n móe f'nvorecida y -
las lletas de concesiones que -
se han otorgado entre oí los 
países miembros. 

-La parte II establece reglas do 
conducta para el comercio inter 
nacional que concierne, prlnci= 
palmonte a len prácticas y poli 
ticas no nrancelariao. -

-La parto III contiene las cl&u
sulas operativas necesarias pa
ra la aplicaci6n de este inotru 
-nh,y -

-La parte IV 7 final del Acuerdo 
Cu6 incorporada coao resultado 
de la Ronda Kcnnedy 7 se rer1c= 
re nl co•ercio y desarrollo. 
Co•prendc treo artlculoo que n-
1 ude a principios 7 objetivoo.-
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compromiooe y acc16n colectiva 
de las Portes Contratantes en : 
favor de los paises en desarro
llo. 

Yo ha hecho rof'crencin 

do que el articulo I. del Acuerdo, contiene la cl6.uouln do 

la naci6n más t"nvorecida. 

Sin embargo el GATT prov6 

ciertas excepciones este principio, por ejemplo cuando 

so formulen uniones ndunncrno la Comunidad Econ6micn 

Europea (CEE); Zonas do Libro Comercio ln Asocinci6n 

Latinoamericana do Integraci6n (ALADI), cuando se trata 

de ventajas concedidas entre países vocinoo. 

Uno docisi6n adoptada por 

las Partes Contratantes noviembre do 1979, constituyo 

actualmente el fundamento jurídico para brindar un trato 

pret"croncial, dif'orenclado y a6s f'avorable a los pnS:soo en 

desarrollo. De hecho estas decisiones cobraron plena vigencia 

a partir do la Ronda Tokio, articulo I del Acuerdo. 

Conf'ormc el artículo II del 

Acuerdo General, loo poísoo aiombros han comprometido 

a no au•entar ous impucatoo do 1mportaci6n que riguran en loo 
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listas de conceeionoe anexas al GATT. Sal.vo mediante las 

ronegociacionos previa tao 

A) y el XXXVIII. 

loa art!culoo XXVIII eecci6n 

Kl articulo XII contiene 

serie de disposiciones destinadas n impedir el recurso 

a rormas indirectas de protecci6n. 

Kl artículo XV establece 

las modalidades que deberán seguir loo micmbroe del GATT 

al proyectar películas cincmatogrACicna do d!Cerentc origen. 

Kn e1 artículo V oo precioan 

las :tncilidadee que dobcr6.n otorgarse o lao mcrcnncíno en 

trfi.nei to para que circulen sin demora ni roetriccionoe inne

ceearJ.ao. 

Kl artículo VI reCiore 

los derechos co•peneatorloe, y antidumping, condena el 

hecho de que pata introduzca productos en el •oreado de 

otro pa!e o un precio inCorior a ou valor normal. 

Para Jorge Vitkcr el Dumping 

es: "La prlictica dos leal de comercio internacional, consistente 

en la importanc16n al morcado nacional de mercancías oxtranjc-
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rao a un precio in:fcrlor a su va1or normal".(26) 

En el articulo VII lno Partee 

Contratantes oc comprometen aplicar 100 principios generales 

del a:foro aduanero que oc indican en el mismo artículo; además 

establece para las parteo la obligatoriedad de examinar, 

conf'orme dichoo principios la aplicaci6n de cualquiera 

de suo loyoo o reglamentos relativos al nf"oro, cada vez que 

lo solicite otra parte contratante. Kl Acuerdo indica la 

con:for•idad do las parteo para apegarse a la normatividad 

del Fondo Monetario Internacional. 

Bl articulo VIII indica que 

loe derechos y :for•nlidadon re:forentee a la importaci6n y 

a la exportación deben reducirse ~n número y complejidad. 

Con ol sentido de hacer expedito 

el co•ercio el artículo IX eotablocc normas do colaborac16n 

entre las partes en lo que oc re~iere a •arcas de origen. 

En cuanto a lnCormnci6n oportuna 

el. Acuerdo en su artículo X señala que las leyes• roglamontoo, 

t2s1-v1tker-v:-Jorge:-~ªª1&2!_~~-~2~~~~!~-!~~!~~!~!~~!!_~!!_~~!! 
~~~~E!~2~-2~E-!~!!~~· Inotituto do Inventigocionco Jurídi-
cao. Serio I Estudios de Deroch70 Kcon6•1co, núm. 18 UNAM,
K6xico 1988 pp. 38-44. 
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decioiones judiciales y disposiciones administrativns que 

cualquier parte haya puesto en vigor y cotón rolacionadoo 

con loe f'lujoe de comercio exterior deberán publicarse rápida-

mento a f'in do que todas loe portee tengan conocimiento. 

mismo artI.culo expresa 

que cada Parte Contratante aplicará legi:alnci6n le 

materia unif'ormo. impnrcio.l y oquitntiva y que ademáa mantendrá 

o instituirá tribunales judiciales arbitrales o administrativos 

destinados a revisar y roctif'icar cuestiones aduaneras, dichos 

tribunaleo serón independientes de loe organismos encargados 

de aplicar las •edidae adminietrntivao. 

En loe artículoo XI, .XII, XIII y 

XIV del Acuerdo General, oc ostgablecen normas y proccdimionton_ 

para la eliminaci6n general de rcstricclonce cuantltativno al c~ 

•ercio y se precisan las circunstancias lno que alguna Porte_ 

Contratante podrá reducir temporalmente i•portaci6n, dentro -

de loe límites necesarios para proteger euo niveles do reocrva -

•onetaria. 

En materia de cambios, reeorva_ 

•onetoria y balanza de pagoo, el Acuerdo en ou artículo XV, eet! 

blece que loe partes contratantes procurarán deonrrollar una po-

lítica coordinada con el Fondo Monetario Internacional. 
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El articulo XVI cotnblcce, que -

quien conceda o mantenga alguna eubvonci6n deberá examinar 

las Partes Contratantea que así lo soliciten, la posibilidad do 

limitar la aubvenci6n. 

Witker ocffala que una Subvención 

ea: ''Toda ayuda, eat!mulo o prima otorgada directa 

mento a una mercancía para ou oxportnci6n".(27) 

indircct~ 

Los artículos XVII y XVIII del 

Acuerdo General oc rcCieren a la congruencia que debería existir 

entre dicho Acuerdo y la actividad de cmpreeeo comerciales del_ 

Botado y la acci6n eotatal de Comento de desarrollo económico. 

En el artículo XIX se prevé la -

ap1icaci6n de modldao de urgencia a lao importacionea de dotcrm! 

nadas productos. 

Las situaciones que prev6 el - -

Acuerdo en sus artículos XX, XXI y XXII, oe rerioren a condicio

nee que a•enacen cauoar un perjuicio grave a 100 productores na-

cionaloo, o casos en loe que la Parte Contratante considere nec~ 

(27) Op. cít, p6g. 38. 
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serio proteger la moral pública, lo onlud, el comercio do mota-

lee preciosos, loo tesoros nacionalee, loe recursos naturales 

agotables, el auminietro de matoriao industrias nacionales. Ta~ 

bifin eepecíCican oxcepcionoo rcCcridns a las condiciones en loe_ 

que alguna Porte Contratante to~c mcdldao apartándooo del Acuer

do o fin do preservar su noguridad. 

El artículo XXII, ocfiala que pa

ra reoolver diCerenciao relativas al comercio entre loe miembros 

del Acuerdo General se oatableci6 principio básico, mediante 

el cual loe pa{eoe deben conoultareo mutuamente en caoo de con-

trovoroiae .. 

Si las Partos no llegaran a un -

arreglo aatieCactorio el articulo XXIII, establece 

miento detallado para trn•itar 1no rcc1amacioneo, y 

procodi

hnn eotn-

b1ocido ~6rmulao eepccialos para loa países en desarrollo, con -

objeto de dar soluciones expeditas y Cavorablco a euo prob1cmns. 

E1 artículo XXIV oc ocupo de la_ 

ap1icaci6n territorial del Acuerdo, del tráCico Crontcrizo, do -

las uniones aduaneras y de 1ae Zonas de 1ibrc comercio, deCini6~ 

do1aa y eefialando que no oc i•pedirán la Cormaci6n de ostas ~lt! 

•DBe 
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En el articulo XXV, oc precien -

lo occi6n colectiva de lao Partea Contratantes, oefiala el deber_ 

de reunirse pcri6dicamentc, realizar el procedimiento general de 

votnci6n y excepciones al respeto do cada porte. 

El articulo XXVI, oc refiere a -

la fecha y procedimientos docu•entnloo relacionados con lo acep

taci6n, entrada en vigor y registro del Acuerdo General, que de

ber6n observar loe Partee Contratantes. 

El articulo XXVII se refiere a -

lo facultad de toda Parto Contratante para retirar o auopcnder -

concesiones negociodao gobierno que haya ouscrito -

como parte controtnnto o hoyo dejado de serlo. 

do. 

El articulo XXVIII establece que 

una reriodicidad trienal toda porte contratante podr6 modif! 

o retirar una concesi6n incluida en la lista nnoxa al Acuer-

El artículo XXVIII bis, destaca_ 

la i•portancia de las negociaciones arancelarias para expandir -

el comercio internacional, y por coneigui8onte, la de organizar_ 

periodicamonte talen negociaciones~ 
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Loo últimos nrt!culos de la Par

te III, del XXIX al XXXV del Acuerdo, precisan loo aopoctos rc~2 

rentes a la rclnci6n entre el Acuerdo General y la Corta de la -

Habana, las enmiendas y ou correspondiente entrada en vigor, el 

retiro de alguna parte contratante, la coneideraci6n o no de 

gobierno como parte contratante y la accesi6n al Acuerdo. 

En el artículo XXXVI, se convie

ne que en el caso de eooa poíoca, oc hace nccenario auegurar un_ 

aumento rápido de loo ingresos por 
0
oxportaci6n 1 propiciar que o~ 

tengan una parte del incremento del comercio internacional; ase-

gurar para productos do exportaci6n condicionen máo Cavara--

bles de acceso a loa morcados mundialeo y la coloboraci6n de las 

partes contratantoo, de 1os instituciones intorno.cion.alcs de cr§. 

dito, do las organizaciones intcrgubcrnamontaleo y de los 6rgo--

nos de las Naciones Unidnoa 

A continunci6n en el artículo 

XXXVII quedó oeftnlado que las parteo contratantes desarrolladas_ 

deberán, acentuar el inter's y las priorldadea por facilitar las 

oxportocioneo do lo Porteo Contrntnntoa poco dcearrolladao. 

Lo acci6n colctivo de lo Partea 

Contratantes en apoyo a loo paísco poco desarrollados cotA plns-

ma en el artículo XXXVIII, según ol cual dcbora: 
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Mejorarse por todos los mcdios,

el nccooo a los mercados mundiales de productos primnrioe que 

ofrecen un interés particular parn las Portes poco doanrrolladao 

incluyendo medidas dcntinndos a estabilizar los precian a nive-

los oquitativoa y remuneradores para lao exportaciones de tales -

productos. colaborar en el anélioio de loa planes y políticos de 

dooorrollo para que se Cavorczcan sus exportaciones, vigilar la 

ovoluci6n del comercio mundial y colaborar en la búoquedo de mé

todoo y en la diofusi6n comercial y dconrrollo del cotudio de 

loe morcados. 

2.5 P K R S P E C T I V A S D E J .. G A T T 

Loo problemas de la economía in

ternacional han motivado un nbuoo en la flexibilidad que orrcco_ 

el Acuerdo General de Arnncclcn Adunncroa y Comercio (GATT). Por 

ello oe l.n registrado una prolifernci6n de medidas restrictivas_ 

al comercio. tales como las rootriccionoo cuantitativao, la apl! 

caci6n de impuostoo variables. de derechos compcnontorioo, de -

suboidios a la oxportnci6n voluntaria de flujoo de comercio, et

c6torn. 

Como roopucotn o lo anterior se~ 

torca de opinión pública y entidades gubernamentales •uchos -

paíeos, principalmente doanrrollndos han considerado la convc- -
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niencia de iniciar procesos de nogociaci6n multi1atorel que 

sirvan para contener la oleada proteccionista que el mundo está_ 

enfrontando. 

Además de lon cueotiones antcri~ 

roe, los pníeee dooarrollados plantean sobre todo lo necesidad -

do llevar adelanto una ncgocinci6n que incluya de mRnera pormn-

nonto, la negociaci6n sobre servicios, mientras que en contra P2 

eici6n, diversos paíscn en proceso de desarrollo se oponen a di

cha nmplinci6n y primero desean discutir loo logros en materia -

de ncceoo de sus cxportncionca al mercado mundial. 

Diversos pnísca encabczndoo por 

Francia, han planteado la necesidad de asegurar equilibrio o~ 

tre las concesiones que deben buscarse en materia comercial y -

aquellas que deben darse en loo campoo monetario y Cinancioro. 

Kl mayor problema que se presen

ta en 1o octunlidad es que loo Kotadoo Unidos han presionado nl 

alzo sus tasas de inter6s. provocando sobrevnluaci6n del d6-

lar croando do esta rorma condiciones quo oc conaideran indesea

bles para estimular e1 comercio, el Cinanciamicnto y la invor- -

si6n internacional de acuerdo con la noccoidad de la economía 

mundial. 
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El GATT en ouo 45 años de vida -

ha cu•plido en lo esencial con la Cunci6n para la cual fué crea

do, decir reglamentar la libertad comercial de más de 108 paf 

de diversos grados do desarrollo y de difcrcnteo oietemns 

econ6micos, sociales y políticos. 

Si bien no ha logrado materiali

zar una justicio en loo intercambios comerciales, taren que su

pera con creces su estructura y mecánica, ha logrado diociplinar 

lno políticas comercinlco y uniformar criterios en torno a pun-

toe tales como valoraci6n aduanera, tnrifno ad valorem, prácti--

deoleales, restricciones cuontitntivaa, cte. 

KD decir, n trnv6o del deoplie--

gue de un derecho jurioprudencial que armonizo la politica con -

el derecho, ha podido crear una doctrina generalizada do tipo l! 

bcral y oragmática que huaca dioccrnir las relaciones comercia-

loo de los contoxtos politicoo. 

Como Acuerdo internacional, que 

carece do oupranacionalidad y por ende de cocrcibilidad 1 ha rcc! 

bido per•anentcmcnte el influjo de lao grandes potencias 

tiles, las que Crccuente•cnte desvirtúan loo principios del -

Acuerdo a su conveniencia. 



Bota variable por lo dcmáo 

privativa del GATT, se maniCieota en instituciones tales el 

Fondo Monetario Internacional y el propio Sistema de las Hocio--

nos Unidao. 

Pese a ello, el Acuerdo ha actu~ 

do on divoroao circunetnncioo en ravor de paíoee pequeños, 

abriendo ouo inatonciao para evitar pcrjuicioo y reprosnlino pr~ 

vocodoo por pn!oeo poderoaoo. 

Hasta la Cccha so han organizado 

ocho Rondas de negociaciones para abordar problemas espec!ricoo_ 

del comercio internacional, dichao Rondas son: 

La Ronda Annecy 1947 cota nego--

cinci6n puede conoidcrnrac de importancia ya que permlti6 el in-

grooo do once pa!eoa al recién conrormndo GATT. 

La Ronda Torquny (1950-1951) 

esta ronda ingreso la República Federal de Alemania al GATT, 

grietrándooo ademán una reducci6n del 25% en loo aranceles prom~ 

dio en rclaci6n con 1948. 

Lo Ronda de Ginebra Cue una ncg~ 

ciaci6n modeota en la que no roooltaron avancen importantes den-
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tro de la estructura del GATT. (1955-1956}. 

La Rondo Dillon. nombrada noi 

por el aubsecretario de cotado norteamericano Douglna Dillon, 

esta ronda por vez primera lo Comunidad Econ6mica Europea (CKE)-

negocio 

vez que 

nombre do sus pnieco micmbroo y ca tambi6n lo primera 

intento una ncgocinci6n lineal, o oca rcduccionco POE 

centualeo id6nticaa a los aronccleo de todoo los productoo en 

vez del m6todo tradicional producto por producto. (1957-1962). 

La Ronda Konnedy en esta rondo -

se intentan llevar a cabo ncgociocioncs nebro obotñculos no ara~ 

celnrioo, liberalizar los intgcrca•bioo agr!colae y tomar en co~ 

eideraci6n lno neccoidades do loa paíoes en deanrrollo. Sin 

bargo, son, o bien nulos o bien muy rcducidon en rclnci6n a loe 

objetivos inicinlee. (1964-1967) 

La Ronda Nixon. en la que por 

vez primera ec incluyeron loo barrcrao no nrnnce1ariae; ahí oc -

negociaron todo tipo de productos. tanto induotrinles como agro

pecuarios, coneider6ndonc en rorma especial ln situnci6n de loo 

pníeoo en víao de dconrrollo. (1973) 

Ln Ronda Tokio. en ln que ne - -

abordaron l•portnnteo nsuntoo relacionados con las onlvogunrdan, 
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el neoportoccioniemo, la nsiotoncia técnico a loo países en des~ 

rrollo y lo máo importante, uno ndnptaci6n jurídica de treo nr-

ticuloa en la parte I.V de In Corta original del Acuerdo. (1.977-1!Di) 

Las primeros siete Rondas concl~ 

yeron con grandes avnncco, gracias o que lograron ncucrdoo oobrc 

reducci6n de oroncelcs, climinoci6n de algunao barrcroo 

celeriao y a que oc cloeiCicnron divcrono disposiciones oobrc 

prácticas desleales y normno t6cnicoo, entre otros temno. 

El mayor volumen y complejidad -

de los intorcambion mundiolco plante6 la necesidad de nvocnroc n 

teman que han conocido un desarrollo notable, el caso de 

la propiedad intelectual, loo servicios y los modidou. de inver-

ai6n, al igual que o ciertas Areno tradicionnloo cuyo co•ercio -

no había estado sujeto a las reglas generales como ca el cnoo de 

textiles 7 agriculturaª 

Para abordar catos temas se ini-

ciaron en 1986, en Punto del Boto, loo negociaciones conocidos -

como la Ronda Uruguay, con la pnrticipaci6n do más do 108 paioeo. 

Loa princlpnlco objetivos que oc 

propuoicron entonces rucron entro otros loa oiguicnteo: 
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1.- Contener las prcolonco pro-

toccionistao y avanzar en el proceso de apertura multilateral P! 

ra Cncllitnr un adecuado acccoo a los mercadeo. 

2.- Rcrozar la disciplina en loo 

óroaa tradicionales del comercio internacional para evitar por -

una parte, prácticas doelcnlco de comercio y por otra, que el 

comba~o n cune próctlcno 

toccionlomo diofrnzado. 

conviertan en intrumcntoo de pro-

3.- Extender las diepoeicionca -

del GATT e nuevas órons del comercio internacional, como eon la 

propiedad intelectual y los ecrvicion. 

4.- Incluir en las reglas del 

GATT agricultura, loo textiles y otras áronn cuyo comercio hao

ta ahora. no oc rige abiertnmonto por las diopooicionco genera-

los que se aplican a otros bienes. 

Desde e1 inicio de la Ronda Uru

guay se han celebrado tres reuniones •inioterinles plenariao: 

Ln de Punto del Este en 1986, 

una interaedin que tuvo lugar en Montreal Canadá, en diciembre -

de 1988 t la tercera; que debi6 de haber oido la última, en Bru-
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solos, Bélgica en diciembre de 1990. Sin embargo, lno diCercn--

en materia de subsidios agr{colao entre Kotadoo Unidos y la Comu 

nidnd Europea impidieron quo lan nogociocioneo Cinnlizarán a 

tiempo, con lo cual oc bloquearon los ncucrdoo nlcanzadoo en 

otrao áreoo. 

De ah!, lo importancia que Méxl-

co otorga al Cortalccimionto del Acuerdo General oobrc Arnncclco 

Aduaneroo y Comercio (GATT) y al éxito de la actual etapa de ne-

gociacionos. 

Después del fracnoo do la reu- -

ni6n de Bruselun 7 con el objeto de agilizar las negocincioncs 1 -

el del año pasado se reotructuro la agenda de trabajo -

do la Rondo Uruguay, el director del GATT Arthur Dunkel prescnt6 

el 20 de diciembre de 1991 un proyecto de nogocinci6n, en el que 

delimitor6n siete Areno que son los que dcrinen ln estructura 

de la propuesto presentada por Dunkcl. estas Areno oon lao si- -

guientes: 

1.- Acceso a morcadoo. 

2.- Textiles y ventidoo. 

3.- Agricultura. 

4.- Reglas do comercio (que in-
cluyc entre otros loe oi-
guientee teman): 
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-AMTIDUMPING 

-SUBSIDIOS 

-SALVAGUARDAS Y 

-MEDIDAS DE IHVKRSION. 

5.- Derechoo de propiedad into--
1ectual. 

6.- Servicioo y 

7.- Aopcctoo inotitucionoles. 

Eotos oon loa oictc rubros bajo 

loa cualeo se encuentran las actuales negociaciones de la Rondo_ 

Uruguay. 

Ln ausencia de reglas universal-

mente nccptndne, aai como de accnnismoe figilce para oolucionnr -

con trovcroioa, nCcctn principalmente n loo cconomiae medianas y 

pequeños, ya que el bloqueo de las exportaciones do unos cuantos 

productos pueden poner en riesgo un alto porcentaje de su comer-

cio y producci6n. 

Cabe señalar que lao dioputna e~ 

brc lo rcducci6n de subsidios agrtcolao, que moyoria 

rren entre la Comunidad Kcon6mica Europea (C.E.E.) in cua1 busca 

•nntencr vigcntca muchoB de aun protecciones comcrcia1cs actun--
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les y Rstadoo Unidos, ha sido el principal impedimento poro con

c1uir la Ronda Uruguaya del GATT. 

Alemania y Francia no quieren a~ 

ceder o eliminar oue ouboidloo ngr!colos, siendo 6ote el princi

pal obot6culo oogún Eetadoo Unidoo poro concluir la Ronda Uru- -

guay. 

El éxito de loo ncgociocioncn do 

la Rondo Uruguay eo crucial poro impulsar el comercio mundial de 

bionoo y eorvicioo, así como Cocilitor los Clujoa do capital y 

lo tronoCcroncia do tocnologto. Además, revortirio las tcndcn-

cino neoprotcccioniotoe y, oobre todo, nsogurnría, la creaci6n -

de un nuevo marco jurídico, m6o amplio y •60 completo¡ en el que 

predominen Ino normas convenidno por la Conunldod internacional 

y no la capacidad de imponer decisiones unilaterales. 

México otorgo lo mayor importan

cia al éxito de coto nogocioci6n ya que permitiría que los poI--

de desarrollo cuenten con lo certeza de que ouo csCuc~ 

poro aumentar eu competitividad serán en vano, y aoI 

mentar nu participaci6n en el comercio mundial, paro no 

obstáculizndos en Cormo arbitrario. 

Lo crenci6n de esto nuevo morco_ 
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para el comercio mundial no ne contrapone, en formo nlgunn, a 

loo Acucrdoe que México ha suscrito con otros pnisco y regionco, 

loe que se encuentran en proccoo de ncgociaci6n 1 en particu

lar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. 

M6a aún, la cxiotcncin de un mn~ 

co de carácter global ocntarin basen n6lidno para que loa países 

que deoean aunar esfuerzos para lograr mayores niveles de campe-

titividad, puedan hacerlo sin constituiroe 

trnbleo. De éoto manera, nmban tendcncinn 

tunmcnte y loo bcncficion de un incremento 

fortaleza impcnc-

complcmcntnrian m~ 

el comercio mun- -

dial de bicnen y scrvicioo serían gcncrnlizndon y compartidos. 

En otras pnlabrno creemos, que -

las ncgociacionco do la Ronda Uruguay y lea del Tratado de Libro 

Comercio en A•érica del Norte non plenamente complementarios. 

Aoí, 1a política de diveroiCicn

ci6n comercial seguida por México co•binn la actividad multilat~ 

rnl con ln regional y bilateral, y responde n 1ae tendencias y -

requeri•ientoo de 1n economía internacional y contribuye 1o

grnr loo Cines de1 proceso de cambio y trnnoCormaci6n interno 

que hcmoo e•prendido, que consolidar lo oobernnío en un mundo 

interdependientc y lograr el bicneotar de todoo loo mcxicnnoo. 
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CAPITULO I I I 

3.1 HACIA LA FIRMA DKL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

El mundo cotó inmerso en un pro

fundo proceso de cambio y trnnoCormoci6n que ha oacudido loo ci

mientos do loo cconomíno de muchos pniseo y ha modificado lao r~ 

lacioneo comerciales intcrnncionalco. Se catá construyendo una_ 

nuevo relación entre M6xico, Canadá y Eotndoo Unidos, lo gcogra

fin non decret6 una vecidod inevitable, pero cotó en nosotros 

convertirla en vtnculoo valiosos y productivos. 

reloci6n 

La competitividad nao llama a 

loo Eotodoo Unidoo y Canadá, y tnmbién 

otras naciones del mundo. 

Ello ya no depende de ventajas -

fijos como en un tiempo lo fueron loo recursos naturales y la p~ 

blaci6n. Hoy hoy que crear y construir las ventajno compartidas 

complementando economías y aoí competir 

de inovnci6n Cinancicra y tocno16gica. 

loe nuevos centros -

Europa integrará pronto un gran_ 

mercado con recursos y tccnologins, que puede ver en Kuropn Cen-
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tral ln mano de obra que elevará su competitividad. Jnp6n ha 

construido con otros pa!sco nei6ticoe del pacifico cadenas pro-

ductivas con una formidable cnpncidnd de exportar. 

A mediano y largo plazo la comp! 

tanela lntornncionnl no oc va n limitar n loo mcrcndoa que cot6n 

a mileo de kilometroo. tampoco n loo mcrcnnc{no que ingresan n -

nuontro paío, tendremos que competir con el elemento humano aquí 

mismo, prlicticnmonto en nuestra propia casa, loa cntudinntco y los 

profeeioniotns, no o6lo vnn a competir con oue colegas de lo mi~ 

mn univcrsidnd 1 del mismo cotado, ni no con los del pala cotado~ 

nidonec, con cnnadienseo, con loo japoneses cte. y resulta muy -

ilusorio el pensar que podcmoo evitarla, hacerlo tendría un cos

to excesivamente elevado: non convertiriamoo en un pala margina

do, irrelevante, sin posibilidad de desarrollo. 

tan ya con 

Loa Estados Unidos y Canadá cue~ 

Acuerdo de Libre Comercio de gran impacto en el 

mundo y en el hemioferio, pero aún les preocupa rentaftar ambitos 

que se han rezagado y aoi elevar su competitividad rrentc nl pa

cifico y frente a Europa. 

La sola idea de que México pueda 

integrnroe en una zona de libre comercio con Canadá y de manera 



97 

muy especial con 1os Eotndon Unidos, ha causado una profunda 

prcocupeci6n entre ciortoo círculos de mcxiconoo, resultado 16g! 

co do toda uno hiotorio do desconfianza. 

Cabe destacar que la situoci6n -

que el sexenio de Miguel de la Madrid hcrcd6 o lo economía mexi

cano fué de eotnncamionto aunado o uno recia infloci6n: Un cre

cimiento anual promedio del 0.6S de una inrlnción también en pr~ 

medio anual del 86.7~ una contrncci6n en el salario real del 

46.4%, un incremento en el desempleo de un 41.6%, uno dcvalun- -

ci6n de la monedo respecto al d6lor del 3182.1%. 

Con este panorama México no pue

de permanecer al margen de lo competencia internacional, por que 

eso oignificnrín en lo incompotencin. Ni mucho menan ol 

margen do los grandes cambios que mueven ol mundo en la conCorm~ 

ci6n de ,rondes bloqueo comerciales. 

Ante cata oituaci6n el gobierno_ 

de Carloo Salinos de Gortnri inici6 la rccotructuraci6n de la 

economía mexicano suo ambitoo interno y externo. 

Internamente lo rcestructuraci6n 

ho consistido en la privatización y la dcorcguloci6n en un inte~ 

to por trannrormar al gobierno, de prioritario y planeador, con-
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ductor, coordinador y orientador do 1a economía, en verdadero 

promotor de la misma. A trav6o de la privatiznci6n el gobierno_ 

renuncia al poder que sobre la economía ejerce. Lo que debe bu~ 

car nuestro política ocon6mlcn ea ampliar y prorundiznr lo priv~ 

tizaci6n y dcorogulaci6n. ns{ como garantizar ln permanencia de_ 

loa cambios que hasta nhorn talco cotrntegino ho generado, cato_ 

es, lo que 6un ralta por hacer en pocno palabras: reestructurar_ 

la economía mixto; sustituyéndola nccconrinmcntc por lo economía 

de mercado. 

Por su parte, lo reestructura- -

ci6n del sector externo de la economía se inlci6 en ol ocxcnio -

anterior, se promovió decididamente con el ingreso de México al 

GATT y deberá do conoolidaree con la integroci6n de la economía_ 

•exicana ol bloque norteamoricono. intcgroci6n quo oc iniciará -

con la muy probable Cirmo del TLC. 

Pese a que la decloi6n del go- -

bierno mexicano de negociar un Acuerdo de Libro Comercio con Es

tados Unidos y Canadá constituye un paoo sin precedente en ln 

hiatoría econ6mico do Mfixico y oupone por oí mioma una medido 

muy ambiciooa y por ende arrieogado. en olgunoo ecctoree de nuc~ 

tro país oc ha dejado oentlr una innatinCocci6n porque según 

aCirma no hubo un examen a Condo de las principales víao para o! 
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canzar un proceso de intcgraci6n ccon6micn con e1 vecino país 

del norte. 

En particular, se sostiene que -

una rormn ·alternativa de intcgrnci6n 1 ln del mercado común 1 po--

dría rcoultar máo ben6Cica para nucotro país que una de li-

brc comercio, sobro todo en rubroo como loa do la mano de obra. 

Sobre cotan rubroo crecmoo impo~ 

tonto analizar con algún detalle catos don mccnnismoo de intcgr~ 

ci6n por que gran parte del debate público del libre co--

mercio con Retados Unidoo se ha conrundido por no hnbcroc hecho_ 

una diotinci6n claro entre entoa dos tipoo de nrrcgloo de intc-

graci6n econ6micn. 

Un mercado común implico: El li-

brc moviriento de bienes y servicios entre loo pa!oco micmbroo 1 

un arancel externo común y la armoniznci6n de lnn pol!ticne co--

morcinlce que se aplican al mundo externo, decir rcopccto de 

patsco no •icmbroo, y el libre movi•icnto de lu mnno de obra y -

del capitel entre loo pnieco miombroo. 

El •crcndo común en la Cormn m6s 

completa de intograci6n econ6mica en uno en In actualidad, que -

preserva la soberan!n política y la independencia rormnl de los 
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patees miembros. No ce nin embargo, ln rormn máo completa do i~ 

tcgraci6n. 

Finalmente un mercado común rc-

qucriría de la coordinación de otrno políticno aparte de loo re

lacionadas con el comercio, pucoto que ouponc el libro movimien

to do ln mono de obro y de capital entre loo cotndoo participan

teo. 

La Cormaci6n de un mercado común 

os el objetivo primordial de lo Comunidad Econ6micn Europea poro 

eote 1992. Kn un morcado común M6xico y Entndon Unidos tendrían 

que acordar la c1iminnci6n do todoo las barrerao a loo bicnco y 

oervicioo o imponer un conjunto único do políticao comerciales -

respecto do loo importncioneo de terccroo patees. Al igual que 

en el pasado, ea de eupon~roe que México no desee aceptar loo 

iniciotivoo de Rotados Unidos roopocto al comercio con tercereo_ 

potoco. 

So hn urgido que el principal Y,!! 

lor de un mercado común para nueotro país es que rncilitnría el 

libro movimiento de lo •ano de obra mexicana a Estadoa Onidoo. -

No crce•oe, sin embargo, que en M6xico eotuviéramoo diopucotos a 

aceptar perder el control sobre la inmigraci6n cstadunidcnoe co

mo una política nacional básica y mucho meneo c1 ejercitar el d~ 
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recho de imponer controleo sobre el movimiento del capitnl csto

dunidcnsc dentro de nuestro poío a cambio del libre movimiento_ 

de la mano de obra mcxicñna a Kotadoo Unidoe. 

El área de libre comercio es un 

instrumento de cooperac16n ccon6mica máo limitado que sirve poro 

alcanzar el objetivo de liberalizar el comercio entre loo pníoen 

micmbroo. Loo paíocs oocios en un área de libre comercio 

pierden la outonom!n de dicisi6n en motcriao de política migrnt~ 

ria 7 del acceso de la mono de obro. o de rceuloc16n del Clujo -

de capital de loo otros paísee miembros y mantienen una absoluto 

autonomía de dcciei6n paro regular el comercio de terceros pai--

Todo lo que el área de libre co

•ercio garantizo en el supuesto más ombiciooo es que loa bienca_ 

y eervicioa de cada pato miembro penetren o loa mercados de loe 

otros mie•broo, libres de reatriccioneo arancelarias y no arnnc~ 

lariao. 

Rl área o zona de libre comercio 

presento varias ventajeo lo de primordial importancia ea que &a- -

te instrumento, al dejar en libertad n cada pn!o de reducir 

nrnncelce respecto de terceros pniaeo, conduce o menaren rcstri~ 

clones globales al comercio que lo que permitiría un mercado co-
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mún. 

En erecto. rcoultn comparativo-

mente máo rácil ntrncr n nucvoo naciones a un área do libre co-

mercio en virtud de que su oxponai6n evita el proceso lento, en

gorroso y complicado de nrmoniznci6n de poltticao que implica el 

morcado común. Al mismo tiempo, sin embargo, cndn país podría -

imponer políticnn industriales de ouotituci6n de importaciones -

aquellas que estén conrormcs con lno normas del GATT 1 nin necea! 

dad de imponer una conoiotcncla plena con lno políticas de loo -

socios en el área de libre comercio. 

México no debe nopiror n 

M6xico debe aspirar a 

De lo anterior oc dcoprcndc que 

mercado común. Kn nucotrn opini6n -

Acuerdo de Libre Comercio que permita -

la libernlizac16n por parto de Eatndoa Unidoa del acccoo 

morcado n los productoo •cxicanoa. dado que M6xico mismo eatfi yn 

involucrado en un proceso unilateral de apertura econ6micn. 

A continuaci6n oc prcocnta una -

cronología con algunos de loo hechos que marcaron el camino hn-

cin las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre Comercio: 

Agosto de 1986 México oc adhiere 

al Acuerdo General sobre Arancclco Aduanaron y Comcrico (GATT).-
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El congreso Eotadunidcnsc inicia consultas sobre el impacto de -

la industria maquiladora mexicana en el nivel de empleo en Eotn

doo Unidoo. Asimiomo México oc convierte en un pnío atractivo -

de cinco de loo c6digoa de la Ronda Tokio del GATT, oobrc licen

cias y vnlornci6n aduanera, catondarca nntidumping y oubsidioo. 

Marzo de 1988 ln Ley Omnibuo oo

bro comercio y competitividad en Estados Unidos autoriza al pre

sidente del paíe a negociar acucrdoo comcrcialcn bilaterales. 

Enero de 1989 el acuerdo comcr-

cinl entre Estados Unidos y Canadá entro en vigor trno 18 meses_ 

de ncgocincl6n. Rn mayo del mismo nño,M6xico al igual que siete 

paíeoo m6o en deoorrollo, co considerado en In lista de priorid! 

deo comerciales cutndunideneee. En octubnre del afio comento_ 

Botados Unidos Y México Cirman un segundo acuerdo nobre comercio 

e invcrnl6n y pactan pláticas sobre cotos te•ao. 

Enero de 1990 México co retirado 

de la !iota de prioridndeo comercinleo eatndunidcnoeo debido a -

la protccci6n y dcrochoo en materia de propiedad intelectual. 

Durante cnni uno década loa nná-

lietao discutieron la posibilidad de que oc estableciera un - -

Acuerdo do Libre Co•crcio en A•6ricn dol Norte entro México, E! 
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tadoa Unidoa y Canadá, pero el temo no deepcrt6 un eigniCicativo 

intcr6e sino hnotn 1989. El debate empcz6 en ocrio en loe treo_ 

paincsa rníz de un "Artículo públicndo on Eotadoa Unidos en mar-

de 1990" (2a), ocfinlnndooc la pooibilidnd de que se nocntarn 

Acuerdo do Libre Comercio entre México y Eatndoo Unidos, ya -

que e~ tema s61o hnbín nido plnntcndo en convcroncionce privndno 

entre miembros del gobierno do loo treo pnioce. 

En Abril de 1990 el Congrooo •e-

xicnno orgnniz6 Coros de consulta en cinco ciudades del interior 

del palo para cocuchar opinionco de dintintoo occtorce sobre oi_ 

oc debía o Cirmar un Tratado de Libre Comercio con Eatndoo --

Unidos, el inCorme final del Foro Nacional de Consulto sobre lao 

rolncionee comorciolce de M6xico con el mundo, organizado por el 

H. Senado de la RepGblicn Cu6 cntregndo nl prceidcnto Carlos Sn-

linne de Gortnri el 22 de mayo, en una ceremonia celebrada en -

la rcoidencin oricinl de los pinos. 

Lao concluoioncs de la conoulto_ 

oetablecicron claramente la necesidad y conveniencia para México 

de iniciar negociaciones tendionteo al establecimiento de Tr~ 

tado Triloteral de Libre Comercio. 

(28) Woll Street Journol. 27 de Marzo de 1990, P.A, 3. Se supone 
que lo hietor1o cometi6 unn indincrcci6n y que laa don por
teo no cotaban preporndan poro hacer pública la dccio16n de 
loo tres gobiernan paro pactar un Acuerdo de Libre Comercio~ 



105 

El ll de junio de 1990 loa pres! 

dentes de México y Estados Unidos, Cnrloa Sali-naa de Gortnri y -

Jorge Bueh rcopectivnmento dan a conocer un comunicado conjunto_ 

en el que oc pronuncian por catnblcccr un Tratado de Libre Como~ 

clo. 

En agosto del año citado, el pr~ 

oidcnte Carlos Salinno de Gortnri oolicitn formalmente nl Senado 

el inicio de las negocinclonco para establecer un Tratado de Li-

brc Comercio con Katadoo Unidos, neimiomo ordenó la formnci6n 

la Socrotnrín de Comercio y Fomento Industrial (SECOYI) de la 

Unidad Negociadora del TLC integrada por loo oiguicntcs peroona-

lidadeo: 

Kstadoo Unidos oon: 

- Dr .. Jaime Sorra Pucho; Sccrcta-
rio de Comercio y Fomento Indus
trial. 

- Dr .. Ucr11inio Blanco; Jcf"c de lo_ 
Hcgoclnci6n del TLC. 

- Dr. Jaime Znbludovoky Kupper; 
Coordinador General de la Unldnd 
de Hcgocincl6n del TLC. 

Los negocindorco por partes de -

- Srn. Cnrln llillo; Bcp•·flacntontc 
Co•crcinl de loo Estados Unidoo: 
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- El embajador Juliua Katz; Vice-
presidente Comercial de loa Entn 
doo Unidos. -

Por porte de Canadá loo encarga-

- El Sr. Michncl Vilson; Ministro 
de Industria Ciencia y Tccno1o-= 
gin. 

- El Sr. John Wccks; Negociador en 
jera del Trotado Norteamericano 
de libre comercio. -

De igual manera oc inotltuy6 ln 

comisi6n intcreecrctarinl del TLC, preoididn par la Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial (SRCOFI) y compucota por las r~ 

prcscntacionca do loo oigulcntcs Sccrctaríao: Secretnríu de Rcl~ 

clones Rxterlorco, Hacienda y Crédito Público, Prog1.·amnci6n y 

Presupuesto, por la Socrctnría del Trabajo y Prcvioi6n Social, -

el Banco de M6xico y la Prcoidencin de la República. 

Para obtener una amplio partici-

paci6n de ln comunidad nacional se cre6 lo siguiente inotnncia: 

Prcoidio por el Secretorio de 
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Comercio y Fomento Industrial e integrado por los siguientes re-

preeentantcs: 

-Dr. Jo6e Sarukhon Kermez: rec-
tor do la UNAM. 

-C.P. Osear J. JoCCrc Vclázqucz; 
Director General del XPH • 

-Pror. Mario Olcn G6mez¡ Prcsi-
dcnte del Colegio de M6xico. 

-Dr. Jorge Buotnmantc: Ptc. do -
el Colegio de lo Frontera Norte 

-Dip. Jesús Gonzálcz Gortázar; -
Pto. de la CNPP. 

-Sen. Maximiliano Silerio Espar
za; Srio. General de la CHC. 

-sr. Javier Garza de la Codado;
Ptc. de la CHA. 

-C.P. Rolando Vega Xfiiguez¡ Pte. 
del CCE. 

-Lic. Juan Gallardo Tburlov; 
Coordinador de COKCK. 
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-Ing. Hugo Villnloboa Gonztilcz; 
Pte. de la CONCANACO. 

-sr. Jesús Cevalloa C6mez; Pte.
de la CONCAMIN. 

-sr.Alronso Sánchoz Mnrdnrlngo; 
Srio. del Comltc Nacional de iñ 
CTM. 

-Sr. Cunuhtemoc Paleta; actual-
mento Pte. dol Congreso del Tr~ 
bajo. 

-svn. Nczahunlcoyotl do la Vega; 
Srio. del oindicnto de los tra
bajadores do la industria do la 
rndiodiruoi6n, televiei6n olmi
laree y conexos do la República 
Mexicana. 

En f'ebrero do 1991 loe gobiernos_ 

do K6xico, CanadA y Retados Unidos, anuncian oimultáneemontc 

doclo16n do iniciar negociaciones trilateralee que conduzcan 

un tratado de libro coaercio en Aa6ricn del Norte, para crear la 

zona de libre co•ercio •áo grande del mundo, al •ieao tiempo el 

Presidente Bueh notif'ica ol Congreso ou intenci6n de hacer uso -

del "Fas Trock"(29) para poder negociar acuerdos comercia1eo in-

ternacionalee. 

'"f2.ii)-ñi.f'Fññ-Tr&Ckñ:-KB-Ün mccanio.mo que opera a1 t6rmino delo ncgocioci6n 
y oe refiere a lo f'acu1tad que en ene momento, tiene el Congreso de -= 
loe K .. U. para aprobar o rechazar el Trotado en su totalidad y oin po-
der hacerle enmiendas. (El Tratado Trilatcral de Libre Comercio se ne
gocia bojo cote procediaiento). 
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En mayo del minmo año el prooi--

dente Buoh da n conocer un plnn de ncci6n pnrn atender las dcmn~ 

das de grupos ecologiotoo y laborales que se verían arcctndoo 

por el TLC con México, en ese mismo mes la Cámara de representa~ 

ten del Congreso y el senado cetadunidenoco aprueban la cxtcn- -

ei6n del Faet Track al ejecutivo por don añoo máo. 

El 12 de junio de 1991 México, -

Canadá y Eotadoo Unidos don a Toronto Canadá el calo~ 

darlo de pláticao y debates para establecer un TLC, esta reunión 

ministerial marc6 ol inicio rormal de loe ncgocincioneo del TLC_ 

en américa del norte, doo rucron los objetivos de cota reunión: 

-Dcrlnir grupos do trabajo y 

-Convenir el calendario de 
nionee. 

Los diao 18, 19 y 20 de agosto -

de 1991 se rcnliz6 la segunda reuni6n miniatorinl ln ciudad -

de Seatle Washington en la que so diocutieron neio árcoo: occeoo 

a morcados, regloo de comercio, eervicioo, inversión, propiedad_ 

intelectual y solución do controvcroioo. 

Kn octubre de 1991 oc realizó 

aqui en K6xico la tercera reunión ministerial en la que se rcci-
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bicron informes sobro loa avances de loa grupon y se decidieron_ 

líneas de trabajo. 

En enero de 1992 loo abogados e~ 

cargndoo do lao ncgociacionoo de loe treo palees se reunieron 

la Univcroidad de Gcorgctauwn Vaohington. para elaborar loa tcx-

toe y ocparnrloo en corchctcn. Rn el meo de febrero rounio--

en Annnpolio. Marylnnd para diocutir teman oobrc norvicioo y 

agricultura. 

Trotado de libre comercio 

Hasta cote momento el texto del 

ha concluído ya que loo negocia-

dores no so han puesto de acuerdo aún sobre loo oieuicntce tc--

Soluci6n de controvcroiaa, propiedad intelectual y lo rol! 

clonado al sector automotriz y a la agricultura; sin oobnrgo a -

cate respecto so están realizando reuniones de trabajo y Coros -

de consulta. Cabe destacar que los treo gobiernos han reiterado 

que el texto derinitivo del Tratado Trilateral de Libre Comercio 

estará lioto a principioo del meo de julio de 1992. 

3.2 OBJETIVOS BASICOS. 

Antes de abordar el ootudio con-

crcto de loo objetivos básicos que perseguirá en conjunto el 
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Trotado Trilateral de Libre Comercio, es menester ecñnlor cuálca 

serán los objetivos que en particular cada uno de los socios PC! 

oigue la Cirmo de dicho Acuerdo. 

Loo objetivos que huaca México -

con ou intograci6n Cormnl a lo mayor zona de Libre Comercio son: 

Incrementar las exportaciones hacia el mercado nortoomcricono y 

conodicnoe, garantizando un acccoo m6o libre y cotoblc de loo -

mismao; crecimiento ccon6mico y gcnoraci6n de emplean móo produ~ 

tivos y •Ojar remunerados; mayores rlujos do invcrei6n extranje

ro, alto tecnología e incrcacntar el dcanrrollo do la inrroeo- -

tructuro. 

ría le i•Pid16 establecer 

Para Canadá, o quien la gcogra-

rcloci6n ccon6mlca con oun onceo--

tras ouropooo, e1 Tratado de Libre Comercio co el vínculo que le 

peralte ~10 quedar dcoligado del nuevo eje rector de loo rclncio

neo intcrnacionaleo, co•crcialce y al mioma tiempo, gozar de 

•arco jurídico con el cual hacer Crcnte a ou vecino del C! 

nadá busca encojar de manera cCcctiva eu economía en un mercado_ 

global competitivo, aprovechando la barata mono de obro mexicano 

ao! como lograr uno •oyor competitividad interna. 

Para Estados Unidos representa -

el primer colob6n con lntinonm6ricn de cara a la "Iniciativa de 
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las Am6ricas" propuesta por Bush, hay quienes coneidornn que lo 

real y verdadera intcnci6n cstadounidenoo eo ooegurar el acceso_ 

al petr6loo acxicano, la estabilidad y permonencia en inveroio-

neo y reglas Covornbleo poro la opcraci6n de corporncioneo trne

nacionnles, nosotros consideramos que el objetivo que persigue -

el gobierno norteamericano, es producir de forma barata e inten

oivn en los mnquilodoroo mcxicanon, nin importarle loo oolarioo_ 

ni las condiciones eoclalcn con tul de enfrentar o loo poíoco e~ 

ropeoe y asiáticosª 

Loe treo países buscan báeicnmo~ 

te un aumento ou productividad¡ lo realmente cierto eo que M6xi

y Kotadoa Unidos non econom~as complementarlos en cuanto o 

que lo producei6n intensiva en aano de obra en m6o barata aquí -

en M6xico, y la intenniva en capital lo en Retados Unidos, un 

Acuerdo de Libre Co•crcio permitirá que la invcrei6n extranjera_ 

directa desplace a la localizoci6n considerada máo ericiente_ 

para vender en el mercado nuo productos. 

En oínteoie loo objetivos de M6-

xico ante el TLC oon: 

1. Incrementar lnn exportaciones 

2. Mayor crecimiento econ6mico. 
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3. Creaci6n de empleos. producti 
vos y bien remunerados. -

4. Inveroi6n extranjera. 

Para México el (TLC) será el PO! 

teeguas que dará el impulso neccoario para pooicionor mejor al -

po!s ante el nuevo orden internacional y asegurar n mediano y -

largo plazco, un mejor nivel de vida para ouo ciudndnnoo. El TLC 

será lo panacea que oolucionc todoo nueotroo graven proble--

econ6mlcos, pero sin duda alguna el Trotado repreocntnrá qu! 

zá el más importante de nuestra hiator!n. 

Loo preoidcntce de México Corlan 

Salinos de Gortari, de Botados Unidos Jorge Duoh y el Primer -

Ministro de Canadá Orlan Mulroney, acordaron que el bcnericio m~ 

tuo derivar6 de un Acuerdo de Libre Comercio que abarque o tongo 

por objeto, lo eliminaci6n paulatina e integral de lan barreras_ 

al comercio entre loo treo países. incluyendo: La climinnci6n --

gradual y completa de loe aranceles¡ la climinaci6n o la mayor -

reducci6n posible do barreras no arancelarias talco cuotao_ 

y permieoo de importoci6n. barreras técnicos al comercio; el ea-

tablccimiento de mccanio•oo que otorguen una protecci6n eficaz o 

la propiedad intelectual¡ un procedimiento justo y expedito poro 

la soluci6n de controvcroiae¡ y medios para Comentar y expandir_ 

el rlujo de bienes, ecrvicioo e invcrei6n entre loo tren paioeo. 
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Para tender ol logro de los obj~ 

tivoo plantcndoo por loo 3 nacioneo con lo Cirme del Tratado Tr! 

lateral do Libre Comercio, so determinaron 6 grandes árcao de n~ 

gociaci6n: 

l. Acceso n mercados. 

2. Reglan de comercio. 

3. Servicios. 

4. Inveroi6n. 

5. Propiedad Intelectual. 

6. So1uci6n de controvcreiao. 

En el área uno occoeo o mercados_ 

oc crearon 6 grupos de trabajo, cuyas nctividndee se describen a 

continuaci6n: 

PRIMERO: Arnncolen y bnrrcroo no 

arnncelerino se esta diseñando un calendario de deugrnvaci6n - -

arnncclnria que permita llegar, ol Cinnl de un por!odo de trono! 

ci6n aun comercio sin aranceles entre México, Canadá y Kotndos -

Unidoo. También oe negociará lo climinnci6n de las cuotno, pe~ 

misas y cua1quior otra barrera a lao cxportacionca entre loo 

treo pn!nee. 

SEGUNDO: Reglas de Origén: Rl 
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tratado deberá bencricinr el intercambio de mercancias Cabrica

das en las tres regiones. Para olla será indinpenaable dineñor 

un conjunto de normas que eviten la triangulación do productos_ 

que no incorporen un mínimo de valor agregado regional. A la -

vez, deberán promover la competitividad de los tren paises, re

conocer la creciente globalizaci6n de loa proccsoo productivos 

y permitir cierto contenido extrarcgional en los miamos. 

TERCERO: Compras Gubcrnamcnta-

les: México pugnará para evitar la dcscriminaci6n en lnn adqui

siciones que realicen loo gobicrnoo, con el fin do Cocilitar 

nucotros proveedores un acceso igual al de sus competidores 

todas las licitaciones públicas. 

CUARTO: Agricultura: Kl objeti

vo mexicano en este importante temo oerá lograr un acceso eoto

ble y perannente de nueotrao exportaciones ngricolao n Eotndoo_ 

Unidos y Conod6. Ello con el Cin de eliainar la incortiduabrc_ 

que ocasionan los aranceles eatncionnlcs, lao barreros Citooan! 

tarias inneceoarino y otroo obat&culos al coacrcio. 

QUINTO: Induotr!n Automotriz: K! 

ta industria ea de eopeciol interés para la ncgociaci6n en vir-

tud de su diaenoi6n, estructura, eCectos directos en el empleo y 

generaci6n de divisas y el iapacto aultiplicador oobre otros se~ 



116 

toree industriales. La negociación on el sector automotriz, que 

incluirá las autoportea, buscará enfrentar loo retos que planten 

la agudo competencia internacional. El trotado permitirá alcan

zar elevodoo niveles de competitividad n trav6s del logro de ce~ 

nomino de escalo, su espccioliznci6n 1 el a tecnolog!ns v~ 

riadno y la complcmentoriednd de recurooa dentro de la regi6n. 

SEXTO: Otroo Sectores Industria

les: Este grupo se ha reunido en 8 ocasiones y se han evocado 

estudiar la problemático de industrian eopec!ficas como son la -

textil, la petroqu!micn y otros rclncionndno con la energ!n. Con 

reopccto a la potroqu!aica y cncrgin, México cstableci6, dende -

un principio, que no 

tuyentc ha reservado 

negociarán nqucllao áreas que el conoti

cxplotnci6n ol Botado. Pero a tal reope~ 

to o6lo el tiempo noo dirn oi cfcctivnmentc eo respetará tal ma

nifeatnci6n del gobierno. 

Bn 1n segunda área de negocia- -

ci6n lo referente a las reglan do comercio. ne incluyeron loo t~ 

mas de salvaguardas, prácticas deslealeo y normnn. 

~~~~!gY~~~~~: Loo toman que se -

han abordado en cate grupo de trabajo oo basan en el absoluto -

respeto a loe uietomae jurídicos de codo pato y so refieren al -
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tratamiento que deberá aplicarse n los miembros del Tratado 

cano de aplicarse salvaguardas globales coto ca, aplicable a im

portaciones provenienteo de todo el mundo, neI como n los méto-

doo para asegurar la trnnepnrcncia en la ndopci6n de cstne medi

das. 

neo que han celebrado cote grupo ocho y oc han abordado don_ 

puntos de mayor iaportnncia: por una parte, el dumping y, 

por la otra, loo subsidios o la cxportnc16n. México buucn esta

blecer mecaniomoe rigurosos para combatir loo pr6ctican deolea--

leo pero cuidando que cotan •ccnniomon 

trumcntoe ncoprotcccionietao. 

se utilicen como ins--

!~~!~~: Este grupo se ha reunido 

en diecloho ocaoionee paro estudiar los aopcctoo generales, ns! 

como lob aedidns onnitnrins 7 ritoennitnrino. lno de oalud y lan 

relativas n les nor•eo industriales. Ln negociaci6n tiene 

objeto conciliar el derecho de los Estados a imponer normno. con 

el acatamiento de diociplinan comunco para evitar que éotao oc -

conviertan en nucvao barreras al co•ercio. 

Kl área tres correopondiente n -

servicios. oc dividi6 en principios generales, oervicios Cinnn-

cicroo 7 seguros, transporto terrestre y tclccomunicacionen. 
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!k_gª~~Q-~!-~R!ªgl~!Qª_g&HKRAkE~ 

ha ce1ebrodo ocho reuniones, en loo cualea oc han cotudiodo loo_ 

ovnncea rcnlizadoe en la Ronda Uruguay, quo servirán de base pa

ro la Cormulnci6n de las dcfinicioneo báoicno y que ocr6n compl~ 

todas con los propucotno de loo treo potoee. 

~!ª~!g!Q§_!!~~~g!!ªQ§_!_§!~~ªQ~: 

Eetoo grupoo se han reunido diez veces, incluyendo treo rcunlo--

nea plennrioo y de intercambio de in~ormnci6n con responso--

bles Cinnncicroe de los treo pníocs el objetivo do México en co

te campo es lograr uno liberalización gradual que permita conoo

lidor al sistema rinanciero nacional y garantizar la prccmincn-

clo de ciudndanoe moxicnnoo en ou tcndcncln accionarla. 

!ª~~§~Qª!!_!!ª~!§!!~= Kotc grupo 

ha oostenido nueve ocoioneo do ncgocinci6n y ha avanzado muy on

tioCnctorinmentc en la parte relativo a principioa. Kn lna pro

ximae reuniones ee diocutirán loe tiempos y modalidades propue! 

tao por lnn partes paro la libcralizoci6n del servicio traneCro~ 

terizo y las condiciones poro lo apertura a lo inveroi6n extran

jero. 

!~~~EQ~~~!E~E!Q~!§: Eate grupo -

ne ha reunido en ocho ocnoionee, ee ha abocado nl estudio de loo 

niguientee teman: En lo que oc reClere o loe ecrvicioa de valor 
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ogregodo o mcjorndoo y a lo cobertura. Eotoe servicios loe 

rerercntce a loe bancos do datoo, que hacen posible los procesan 

llamados "justo a tiempo", o Ion elotcmns computnrlzndon de rc-

servncionoe que juegan un papel dootacndo en ln economía contcm

prñnea. 

Lo cuarta óron ne aboc6 a la ln

vcrai6n, contando con un solo grupo de trabajo. Ente grupo ha -

sostenido seis rounioncn para doCinir los principios gencralca,

asI como loe exportaciones. México ha ooetcnldo invorioblcmcntc 

que loe diaponicionee constitucionales que limitan olgunan activ! 

daden o loo extranjeros y al capital privado no cotan sujetos a_ 

discusi6n. 

La Quinta área corrcoponde n pr~ 

piedad intelectual, cote grupo que se rcuni6 en acio ocaeionos,

ha cstud 1 ndo 100 dcrechoo de autor y derechos conexos¡ 1ao mor-

cae, loo patentes y todae la invenciones euoccptibleo de aplico-

ci6n industrio1, oeí 

ños industria1es. 

lon secretos induotria1ee y loe diee--

Lo Sexta y último 6ron ee roCic

o la eoluci6n de controversioo. Lao ncgociacionco en el gru

po de soluci6n de controvcreioo conducirán a oot~blccor ~ecanie

moo inetitucionaloo para lo administraci6n del tratado, asI como 
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los procodimicntoe pnra resolver lns controvoreins que pudieran_ 

surgir de su nplicnci6n. 

Ente grupo ha cotudlado loe mee! 

olemos y procedimientos existentes en otros trntndoo y propone -

la crcnci6n de las siguicntco instancias: Una comiei6n de come~ 

cio y un eccretnrindo. Ln primera oc cncnrnnrin de oupcrvianr -

la inetrumcntnci6n del tratado, vigilar su desarrollo, rcnolvcr_ 

controversias conducir n cotnblcccr mccnniemoo inntitucionalea 

para la ndminiotrnci6n del tratado, así como los proccdimicntoa 

para resolver loo controvcroine que surjan con respecto a ou in-

terprctnci6n y aplicaci6n, 7 atender cualquier asunto que puedo_ 

afectar su opcraci6n. El uccrctnrindo, a ou vez, brindaría npo-

70 t6cnico y secrctnria1 a ln comoll6n, a los paneles de arbitr~ 

je encargodoa de rcaolver controversias y a loo grupos de traba-

jo previstoo en el tratado. 

3.3 BENEFICIOS PARA MEXICO EN LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y -

FUENTES DE TRABAJO. 

El abrir nuestro comercio 

cluoividad pnrn con los Entados Unidos y el Canadá, sería un gr! 

ve error que Comentaría nuestra dependencia con dichos países, -

dcbcmon buscar un Tratado de Libre Comercio, si, pero a lo vez -
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Comentar nuestro intercambio con el resto del mundo: Lo Cuenca_ 

del Pacífico. la Comunidad Econ6mica Europeo y con Latinonméri-

ca. Por que al final de cuentas lo ideal serín ol poder cotabl~ 

un libre comercio con todo el mundo. y en eoc sentido la ac

ción del gobierno co de Cundnmental importancia. 

Procioamcntc el gobierno ha puc! 

to en marcha doo pol!ticao do acci6n para tratar de liberalizar_ 

el comercio y not poder competir de una Corma m6o Cluidn con - -

nuestros futuros oocioo comerciales. 

La política de reprivntizaci6n -

ha sido. en t6rminos genoraleo. acierto y ha contribuido a 

croar el clima adecuado para un comercio m6o libre. 

Grandes e ineCicientcs monopo- -

lioe gub rnamcntalco. entre loo que destacan: Tol6Conoo de Méx! 

co. Cananea. Mexicana do Avioci6n. Aerom6xico, la Dnnca, etcéte

ra, han pasado o están pasando a manos de la iniciativa privada_ 

y, en general, han ganado mucho en eficiencia, ademán de que el 

pueblo do México ya no tiene que aubsidinr nun perdidas. Kl pr~ 

ceso de rcprivntizaci6n debe continuar, porque aún queda mucho -

por hncer. 

Kn cuanto n la política monctn--
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ria, ésta se ha alojado de la realidad al pormitiroe y f'omcntar

eo la sobrevnlunci6n dol peso. Al redactar ootn invcstigeci6n -

do tesla el margen de eobrcvnlunci6n of'icial es del 3.0%, pero -

lo personal coneidero que oscila entre el 8 y el 12%. 

Nuestras nutoridadce optaron por 

eobrovaluar el peso como una f'orma de mantener relativamente baja 

la inf'laci6n. Para poder cotablcccr rclncionco comcrcinlco 

riae y pcrmnnentca con nuestros oocion, ea ncccenrio tener unn -

política monctnrta seria, entable y libre. Eo nccconrio paro -

nuestro pnío que se controle el f'en6mcno inflacionario. 

Quizá la proocuopnci6n móo gene

ralizada, lo que conotituye el argumento demás peso en contra 

del libre comercio y que va máo nlln de argumcntoo idcol6gicoo,

co ln de la posible quiebra masiva de emprcons nacional ea, princ! 

pnlmente lno pequeños y medianas, lo que incvltnblcmcnte agudiza 

rá el problema del desempleo. 

Lao medinnao y pequeñas emprooaa 

considera~ que no podrán competir con loa productores extrnnjc-

y las ompreons transnncionales establecidas en el pa!s mismos 

que requieren de menos mano de obro. 

Deopués de todo es verdad que so 
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unn economía mucho menor y mán débil que la de nucotros vccl 

nos del norte, lo que nos coloca en una franca deovcntajn. Prc

cienmcntc co el temor a la competencia lo que ha hecho, que 

numerosas ocasionen ocnn procianmcntc algunos empresarios loe 

que con mayor fuerza se opongan nl libre comercio. 

Bl ingrcuo de unn economía, que 

durante medio siglo o máu ha catado protceida, a un libre 

do casi inevitablemente generará rcncomodos, quiebrao de empre-

y desempleo. Más esto no ca fruto del libre comercio nino_ 

del proteccionismo y el rcacomodo, el reajuste en neccnario, ad~ 

m6o de que se trata tan 0610 de una parte del proceso. 

Ciertamente en 

de hay libre comercio las quiebras de empresas 

oocicdad don

prácticamcnte 

inevitabloo. pero eotno no tienen p(rque aauotarnoo, yn que 6otn_ 

ca una ~ lrncterintica de econom!nn dinámicas y competitivas, lo 

que renl•ente importa que el n6mero y peso de empreona que n~ 

cen, sus nivclco de eCiciencia y omplcoo, oenn mayores que lna -

de aquellas que •ueren. 

Y noi como las empresas tienen -

que enCrcntor loo rcajuotoo y la compctenci~ quienes en ellas l~ 

boran ta•bi6n. Kmprcsorioo, cmplcndoo, obreros. proCcsioniatno, 

tendrán que cnCrcntnr una mayor competencia para mantener oua 

emplean. 
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Lomentnblcmcnte un incremento en 

el desempleo suele sor el tributo que las economías proteccioni~ 

tas pagan al ingrconr n un libre mercado, poro cato euelc durar_ 

poco. porque ofortunndnmcntc o lnrgo plazo loo oportunidndco y -

loo mejores onlnrios suelen multiplicarse. 

bcnc:ficie México necesito: 

Para que ln inf'racstructurn se -

1. El capital, principalmente es 
tadunidcnso, a trové o de in-= 
verai6n extranjero directo. 

2. Loa enormes morcados consumi
dores de ambos pnioco .. 

3. Lo.a :fuenteo do trabajo que 
ellos pueden significar. 

4. Una l.a1•go linta do productoo 
que nos conviene comprarlcn.-

Resulta cloro que invcrsioniotaa 

japoneses y europeos, principlnmcntc, están viendo lo poaibili--

dad de eotnbleccr cmpreoao en M6xico, producir utilizando mano -

de obra bnrntn y algunas matcrlno primno, pnrn con caos bienes -

invadir el mercado del norte. Cuando leo cconomtno que abren -

sus rronterae son complementarioo entre si, aun pooibilidadea de 

desarrollo y sus beneficios son mayores. 
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Lo que no debemos perder de vin-

to es la ubicaci6n que tiene nuestro pala realidad, aomoo el 

ooclo d6bil 1 el pobre del grupo. Si tomnmoo en cuenta el total_ 

do lo que producen loo treo pn!eco Norteamcricnnoo 8 012.9 milea 

de millones de d6lnrca, nos encontramos con que México aporto s~ 

lo 441,9 miles de millones que equivalen a menos del 3 por cien

to del total, mientras que Canadá aporta 573.7 miloa de millones 

que equivalen al 7.5 por ciento y loe Estadoo Unidoo los 6497.2 

milco de milloneo rootantco que son casi el 90 por ciento del t~ 

tal. Lo que non oitúa muy por debajo de loe niveles de vida de 

aquellos doe grandeo pnioeo (datos: Banco Mundial, 1990). 

Si loo pataco que abrieron al 

mundo su economía para competir bajo las reglan de un libro •or

eado y que tantno vocee homoo ooñalado. Jap6n. Alemania Federa~. 

Corea del Sur. Taiwan. Hong Kong y Singapur ouman 252 millonco -

de habit •ntca. que equivalen a más do tres voceo la poblaci6n de 

M6xico, en un territorio que en total oon poco año de 721 000 k! 

16mctros cuadrados, o een el equivalente a un 36.5 por ciento 

del territorio que ocupa México, cae! una tercero parte, han lo-

grado crear Producto Interno Bruto sumandose de 3 708.6 milco 

de millones de d6larcs, o sen 26 vecen mayor que el nuestro y 

suman 34 voceo más que lno nueotrao. 

Actualmente, oolo el 10% nproxi-
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modamentc 120 mil del total de emprcoae mexicanas ostá ligada, -

en muy divcrooo grodoo, al comercio exterior. De dicho total e~ 

lamente el 0.029% es decir, 300 cmprcsoa oon conoidcradou nltn--

mente cxportadorao. (30 ) 

Dcbcmoo recordar que Jnp6n, Ale-

monin y loo tigrco del pac!rico no poocon pctr6lco ni goo, casi_ 

no tienen minerales, eun climon suelen ocr diCícilcs, etcétera.-

Y si noootroo contnmoo con un territorio mucho más extenso, con_ 

pctr6lco, gao, una de las rcnorvas mineroo máo importnntco del -

mundo, loo lltoraleo m6o extenooo do América Latino y de loo mós 

importantes del planeto, nelvne tropicales y basqueo templados,-

climas voriadoo, tres mil kil6mctroo de Crontora con el mercado_ 

máo grande. etcétera. ¿Cuánto podremos lograr si ln apertura co-

mcrcinl se hace adecuadamente?. pero claro. habrá que ver preci-

somonte eso que se haga adecuadnmcntc. 

3.4 LOS SALARIOS Y LA SITUACION JURIDICA DE LA MANO DE OBRA MK
XICANA. 

(30) Sccretnr!a de Programaci6n y Presupucuto. ~~2~E~~-~~~~~!!_ 
2!-~!e~~!!~!~~!!-~&~~!~· 1991. pág. a Y 9. 
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Lao rnzoneo principnleo del det~ 

rioro salarial en nuestro pato tienen un carácter coyuntural y -

de política ccon6mica. Bl comienzo de ln apertura exterior hizo 

•ÓB sensible a la economía •cxicana ante los efectos de la cri-

eis internacional. Por otro lado loo programno ortodoxos de - -

ajuste y eetabiliznci6n aplicados desde 1982, implicaron un pro

fundo cambio en ln estructura de prccioo, deteriorando aún mós -

severamente a loe onlarioo reales. Además la decisl6n guberna-

mental de pagar puntualmente ln deuda externa oblig6 n que so g~ 

ncrnran aontoo ndicionalcn de ahorro interno, lo cual se logr6 -

por modio de la contrncci6n snlnrinl. 

Do esta manera dende los afias 

ochentno, los salarios han sido el principal inatru•cnto de nju~ 

te externo y de cetabilizeci6n interno, con lo cunl ln diotribu

ci6n del ingreso ha entrado en un proceso ~rancomontc rcceeivo. 

Lo realmente cierto os que pora_ 

estos inicios de le década de los noventas• se ho generalizado la 

crisis ccon6mica, y a c•peorado ln condici6n económico de loo 

trabajadores. Tal aceveraci6n la encontramos opoyadaa 

guionteo ciCras: 

leo o! 

De loo quince millones do perso

nas que integran ln Poblnci6n Economicn•ente Activo (PEA), el 
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15% cnCrento ol deoemploo abierto; el 40% está aubcmpleada y el_ 

25% percibe ol salario mínimo. 

De acuerdo con las cirrae cotim~ 

das por el Centro de Kotudioe Econ6micoe del Sector Privado, "Bn 

1991 el dcocmplco au•cnto en un promedio del 3.3% en lno princi-

poleo áreas mctropolitanao, o sen, el Distrito Federal, Monte- -

rrcy y Gundnlojnra".(31) 

Cabe destacar que loo despidos -

se han visto acroccntndoa: ocho millones de trabajadores de las 

omprcene paracstotaloa, municipales y burocrdticao fueron liqui-

dados por el proceso de roprivntizoci6n y por la reestructura- -

ci6n del sector público. Un a61o ejemplo bnota: entre 1989 y 

1991 Potr6leoo Mexicanoo liquid6 e 100 1 000 trabajadores eventua-

lee y de planta. Para 1994 liquidará a 130,000 máe para manto-

una plantilla de 50,000 trabajadoree. 

De acuerdo con el taller de Aná-

lisio Kcon6mico de la Facultad de Economía de la UNAN, la p6rdi-

da del poder adquisitivo de loe trabajadores ca creciente y lo -

demuestra el hecho de que en diciembre de 1991 el incremento ac~ 

(31) Conrederaci6n Patronal de la República •oxicana (COPARWKX), 
!i!22E!!_!!~!~~!-~!-~!2~~~~!!!~~~' Diciembre de 1991, pág. B 
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mulada en el precio de los productoo básicoo ruc del 20% 1 micn-

trao que la inrloci6n registró un 17.7%. 

Loo datos oricialca indican que 

el onlorio mínimo ha perdido 67% de su poder de compro en el pe

riodo 1981-1990, m6s los cCcctou acumulados en 1991, mientras 

que el solario induotriol diaminuy6 en 46% de nu poder ndquiait! 

Debemos puntualizar que loo obr~ 

mexicanos con un onlnrio de trccemil trccicntoo trcintn pc-

(oalnrio mínimo general para el D.F.), son conaidcradon por 

el Banco Mundial y el Yendo Monetario Internacional como loo 

obreros móa mol pngndoa del mundo, cxccpci6n hecho de loa obre-

roa hnitianoe. 

Por lo anterior oc requiere de -

un planteamiento distinto de análisis y de político econ6micn -

que peraita una mejor y mñn rápida recupcrnci6n onlnrinl y sobre 

todo que se encuentre acorde con lo establecido en el artículo -

90 de la Ley Federal del Trabajo. 

Kl gobierno ha mnnifeotado que -

1a rirma del Tratado de Libre Comercio loa salarios mexica-

homolognrán a loo salario~ de nuestros futuros socios co-
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mercialcs, y el pensar do cota rormn rooulta una falacia puco d~ 

bemos análizar como un oorio ejemplo, el problema do loo trnboj~ 

dores canadienses ya que más de 300 mil obreros han perdido suo_ 

empleos debido o que lno emprooaa cnnadiensco han emigrado -

hacia Estedoo Unidon y las empresas que oc han quedado en Ottnwn 

eet6n pugnando por bajar loo onlorioo al nivel do los salarios -

estndounidcnooe. 

lo principal opoeici6n 

Reoultn ir6nico el hecho do que 

Acuerdo do Libre Comercio México, Ca-

nndá y Kstndoe Unidos, no viene procisnmentc de M6xico sino de -

Estados Unidos, en ospcciol del occtor laboral. 

Ln AFL-CIO con loe centrales - -

obreras que más oe han opuesto del tratado, la rnz6n es compren

oiblo; los cantos por salarios en M6xico son sumamente bojoo y -

los trabajadores estadounidenseo prev6n una preoi6n descondontc_ 

en loo oalerios, proveniente de la creciente competencia de la -

mano de obro mexicana, 70 oca directamente a trnvEo de 

creciente de trabojndoreo o indirectamente a trovEs do 

ciente rlujo de bieneo intensivos en mano de obra. 

flujo_ 

Rn la rrontcrn nort loo onla- -

rioo, de co•pañiao que producen blcneo para el mercado norteame

ricano oon de 57 centavos de d6lar por una hora. (Ver anexo 2) 
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Debcmoa hnccr monci6n de que en_ 

la roma de automotores y partea es latente y se demuestra una am 

plia brecha que separa lna rcmuncrnclonco mcxicnnno de las do 

nortooméricn; un trabajador mexicano gana 3.37 dólares. en tanto 

que en Bstndoe Unidos el salario por hora ce de 21.93 d6laroo y 

en Cnnadd so perciben de 19.23 d6lnrcs. 

Kl oalnrio en In induotrin quim! 

ca y de productos aoocindoo ea de 2.74 d6lnrce en promedio en 

nueotro pn{e, mientras que 

lares lo hora y en Cannd6, 

Estadoo Unidos oobrepann loo 18 d~ 

cotiznci6n ce de 14.29 d6laroo. 

La induotrin textil una de loe -

más complejno en loa nogocinciones del Tratado Trilateral do Li

bre Comercio, y la que •nyorcs daños ha registrado desde el ini

cio de lo apertura comcrclol. lno remunero.clones de trabajadores 

mexicanoA inCerlorco en 4.5 y 5.2 veces a lao registradas en 

los países do norteamérlco. 

Es nccconrlo deotacar que en - -

cuanto a los boj os solar loo que se dan en M6xico, y que cono ti tuyen 

la principal prcocupoci6n paro loo grondco centrales obrcroo de 

Canad6 y loo Estados Unidos, ellos deben de entender que con 

sin tratado, a6s de ochocientos mil mexicanoe cruzan la Crontera 

para trabajar como ilegales cado afta y la •ano de obra baroto es 
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igualmente oprovcchndn. 

Adcm6n de el oupucnto de que el_ 

bajo canto de la mano de obra mexicana ractor muy atractl-

vo para loo capitales roráncos, no toman en cuenta loo altos in-

dices de productividad nlcanzndoo pataco, lo que n su 

propicia rcmuncrncionca mucho más olcvodns, en tanto que en M6x! 

co hay un bojo nivel ou productividad lo cunl hoce que los s~ 

larlon presenten una cotiznci6n rclntivamcnto más pequeña. 

3.5 SITUACION JURIDICO-LABORAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS -

CON LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

Hemos ya analizado cuáles serán_ 

los objetivos que persigue lo firma del Tratado Trilntcral de L! 

brc comercio y las seis áreas o rubros que conforman las nctuo--

len negociacioneo del Acuerdo, ha quedado acentada por nuestros_ 

nogociedoren y por el gobierno mexicano que el problemn de la •! 

grnci6n y por ende c1 de ln mano do obra mexicana no serán toma_ 

de negocinci6n y de hecho cote rubro no se intengr6 en 1aa nego

ciaciones. 

Ea nhorn cuando percibimos la l~ 
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tente problemática de los trnbojndorco mexicanos y es el momento 

de cuestionornoo; ¿Qu6 pasará con lo aituaci6n jurídica de loo -

trabajadores?, y ¿Qué repercusiones trnerá conoigo el tratado p~ 

rn ln clnoc trabajadora?. 

Una vez plantondon cateo cucoti~ 

nnmientos y al analizar loo objctivoo que poreiguc el tratado, -

nos percatamos de que el gobierno mexicano no moetr6 la debido -

prcsi6n, en los mesan de negociaci6n para que el tema de los tr~ 

bajndorcs mexicanos Cucsc integrado al trotado, por lo que con -

toles conoidcracioncs me permito realizar uno propuesta poro 

efecto de atender y mejorar lno condicioneo prccnriao en los que 

laboran loe trabajadores que emigran a Kstndoo Unidoo, así como -

los trabajadores que han sido contratadoo por laB maquiladoras -

acentadas en nueBtra frontera norte. asimismo pugnamos por el -

acatamiento y mejoramiento de nueatrno garantino aociolabornlco_ 

consignnaas por el artículo 123 Constitucional y nuestro Ley Fe

deral del Trabajo, núnquc 6ota tenga que sufrir modificaciones -

(a consecuencia de nuestra llamada apertura comercial), oicmpre_ 

y cuando estos modificaciones o reformas sean en beneficio de la 

clase trabajadora. 

Cabe dentncar que en el lapso 

que llevan las ncgociacionco del Acuerdo nado ha cetablecido_ 

por porte de las tres parten respecto n1 temo de lo oituaci6n l~ 
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boral, pues es evidente el hecho de que uno de los objctivoo que 

pereiguen Canadá y Estados Unidos ca el aprovcchomicnto de nuca-

trn barata mano de obra, a cato respecto o6lamcntc se elabor6 un 

11 Acuerdo entre Arsenio Farell Cobillno y Lyn Martín, en el que -

se sientan las bases de entendimiento y coopcrnci6n en materia -

lnbornl".(32) 

Este Acuerdo o6lo conrorm6 un i~ 

tcrcnmbio de 1nrormnci6n sobre cstratcniao pnrn aumentar lo pro-

ductividnd de loo doo pa!sco en rclnci6n n oun trabajadores. 

Ka menester señalar que el AcucE 

do no incluye el problema mierntorio s6lo conCorm6 lno siguicn--

tes áreas de in~ormnci6n: Medidas de Seguridad e higiene, cond! 

clones generales de empleo, incluyendo de trabajo y ou 

oplicnci6n; procedimientos de ooluci6n de loa conClictoa de tro-

bajo, convenios colectivos poro lo mejoría de las condicionen l! 

boralee 1 eiatemoo de eeguridad social, instituciones de crédito_ 

para loo obreroo en lo compro de artículos de ~onoumo duradero y 

poro vivienda, cotndíaticaa lnborolen, colidod y productividad. 

En ahora cuando deetacnmon lo i~ 

(32) FINANCIERO. "~~~~~~~-g~~-!!~~~!-!!!-~!!~!-~~-~~-~~!~~~!~!~~ 
~2-l-~222~~!~!~~-~~-~!!~~!~-!~~~~!!_~~!~~-~~~!~2-l-~!!2~2~
~~!~2!" · 4 de moyo de 1991. la. plano 2n. col. 
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portancin que revcotirá ln firma del tratado y rcsnltnmoa el he

cho de que nl invertir el capital extranjero en México dcbcr6 

respetar todnn y cada uno de lna disponicionco planmadao en nuc~ 

trn Ley Federal del Trabajo. Aúnquc loa cnpitnlco extranjeros -

ostún pugnando por hacerle modiCicncionco o nucntra lcgiulnci6n_ 

laboral afirmando que ocr6 en beneficio de lo productividad mex! 

cana, y que ul aumentar cotú uumcnlnrnn loo ualarloa. Diofraza~ 

do nu real intenai6n de no contar con una Ley dcmaaiado protcc-

cionista. 

Loa flujoo de mano de obro de M~ 

xico hacia Eutadoo Unidos están compucotoo de movimicntoo pobla

cionaloa en busco de onlarion que resuelvan loo neccnidadcn de -

una poblaci6n cuyo seguridad ccon6mico siempre ha oido precaria. 

Noootrou pugnamos porque en mat~ 

ria de mtgrnci6n exiatn unn nperturn inotitucionalizadn de mere~ 

dos laborales, oicmpre y cuando cstn apertura sea acorde con - -

nuestro lcgiolaci6n laboral. S6lo dos caoon de apertura n mere~ 

doo lnboralca ae hnn rcgintrndo en nueutro pala. pero cnbc seña

lar que lno autoridades labornlcn oc preocuparon cntoncco por 

realmente proteger los derechos lnbornleo de loo trabnjadorea 

que emigraron a trabajar o Kotadoo Unidoo eotoo caooa rucron: 

Kl primero durante la Segunda --
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Guerra Mundial con el Acuerdo Ferrocarrilero. por el cual loe 

trabajadores mcxicanoe laboraron en loo Ferrocarrilco eetadouni

dcneca eecaaoe de mano de obro y el negundo Cuc el Famooo Acuc! 

do Braceroo. 

Proponemos un mecanismo paro cm-

prender un nuevo camino hacia la nuevo intcgrnci6n de loo merca

dos de mano de obra entre México y Eetodoo Unidon, 6otc plantea

miento trato do racilitnr a la poblaci6n lo poeibilidnd de obte

ner mayores ingreooo y contar con una seguridad laboral. Enmar

cando los r1ujoc laborales dentro de un contexto de legalidad. 

El primer punto que debe rccal-

carae co aquel que ocñnlc ln divcrnldad en el ndicotramicnto de 

la mano de obra mexicano y de la capacidad del gobierno do M6xi

de certiricar su nivel de ndieutramiento. 

Lo rigidez en loe mercados de •! 

no de obra cxiotente en México, reoultado do la rnlta de opo~ 

tunidodeo 1 de mcrcodoo loborolee poco diverairicadoo. 

En cote contexto México tiene 

que responder no apoyando ol otatu quo, sino mirando hacia las -

actividades que su mano do obro capncitada debe c•prender. Lo -

que so demuestre diariamente con la participaci6n de mexicnnoo -
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on loo distintos •creados de mnno de obro estadounidenses. En -

ose sentido, M6xico puede certificar el adiestramiento do facto_ 

de su •ano de obra. 

Loe sectores •6D apropiados para 

la participaci6n de •nno de obra aexicana neran: 

1.- Sector ngricoln 

2.- Actividadco de la Construc-
ci6n. 

3.- Obreros en ln manufactura. 

4.- Otroa Servicios. 

Aunque a primera viola cstoo - -

oectoreo parecor!an li•itadoo en su extensi6n, de hecho compren-

den uno aultiplicidnd de eapleoo; por ejemplo, el sector de man~ 

facturas comprende dcode operndoron de máquinao-hcrramientan, --

fundidores, cmpncndoroe y ensnmblndorco de equipo electr6nico, -

hasta cargadores. 

Kn ointeais este trabajo propone 

la certificaci6n del odieatrnmicnto de ln mnno de obra •exicana. 

Ente certi~icoci6n cumple con 

dos prop6nitoo principo1es: En pri•er lugar, se 1c otorga al -
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obrero mexicano ou debido lugur de un coquemn internocionnl do -

la producci6n de bienes y ocrvlcioo, y en ocgundo, ec obtiene un 

control que permito articular doo mercadoo de mano de obra •exi-

cano y ostadounidenoc de una aanera •Be eficiente. 

Como conaecucncin de catos dos -

~actores, so oirvc el interco de México, por un lado aumentando_ 

lo eCiciencin de su economía al identificar ciertos mercadeo la-

boraleo nncionnleo e intcgrnrloo a la economía internacional, y 

en segundo lugar, nl oer participe de lo ocumuleci6n que hoce la 

mono de obra mexicano mientras trnbnja en el extranjero. 

La cortificaci6n do la •ano de -

obra tiene el prop6nito de detener el flujo indocumentado e ir--

restricto de trabajadoren nl fncilitnr el cruce hacia Estndoo 
~ 

Unidon de trabajadores con un certificado de adlcotramicnto, y -

al prever la inCormeci6n necesaria sobre posibilidudes de trab~ 

jo en coe pn!e, además de crear las condlcionco y •ecaniomoa ne-

ceoarios para que el obrero obtenga un contrato de e•plco que d~ 

berá catar totalmente autorizado por le Secretaria del Trabajo y 

Prcvisi6n Social. 

La ccrtiCicaci6n deberá contc- -

Una espcciCicaci6n detallada del lugar donde cl~rnbajador 

mexicano o extranjero vaya o venga a preotnr uus servicios, el -
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período de tiempo por el que se contrate, y la puntualización de 

lao condiciones laborales que deberán ser totalmente acordes n -

nuestro legiolaci6n. 
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e o N c L u s J o H E s 

El Tratado de Libre Comercio es sin duda alguna para_ 

nosotros loa mexicanos mucho más que un tema en vaga, 

que una política scxenal, o un subterfugio para atraer 

la atenci6n de la oplni6n público. Ea quiz6 el Trota-

do más importante que firme M6xico 

do loe tremendos cambios que surgirán 

n6micn, políticn y social. 

historio, d!!; 

materia eco-

El Trotado de Libre Comercio deberá negociarse bojo -

un estricto apego a nueetra Constituci6n y a nuestro_ 

Ley reglamentario del articulo 123 Conntitucionnl. 

El Derecho del Trabajo en un conjunto de normas jurí

dicas, principian e inatltucionco que protegen y rei

vindican n todoo aquellos que viven de su trabajo 

terial o intelectual. La Ley Federal del Trabajo 

ncñnlo loe sujetos titulares de racultadeo y obliga-

clones laborales: Trabajador, pntr6n, oindicatoo de -

trnbojedoreo y patronee. 

Kn ou sentido mán amplio creo que en acertada nuestra 

Ley Federal del Trabajo al señalar cuales non lna - -
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obligaciones a las que se encuentran sujetos loe patr.!'.!. 

neo para con 1os trabajadores, y considero que nuca-

tra Legislaci6n Laboral no es como la tratan de con-

ceptualizar algunos demasiado proteccionista, para la 

claoe trabajadora. 

Dndn la proCundo oituoci6n de crisis en In que nucs-

tro gobierno se cnrrcnto deodo la década de loo ochc~ 

tao el gobierno mexicano 1netrumont6 planea o cotrot~ 

g!ao de política ccon6mica que trataran de sanear - -

nuestra economía de caos años. 

Con el Plan Global de Desarrollo se inició el proccs_o 

hacia la reoricntaci6n de nucotro ccono•ía, pero la

•entoble•ente so tranaCorm6 en un mero intento para -

sanear nuestra economía. No ce sino hasta con el 

Plan Nacional de Dcoarrollo cuando verdadera•ente 

e•pieza a violu•brnr una recupcraci6n de nucotrn sev~ 

ra crisis econ6mica, por lo que la inotru•entaci6n 

del plan puede nfirmnrae que fue acertada. 

No conforme el gobierno mexicano y al existir aún en 

nuestra economía un profundo desequilibrio económico, 

en 1986 decide adherirac nl Acuerdo General de Aranc~ 

leo Aduancroo y Comercio GATT, el cual es un tratado_ 
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que tiene por objeto regular y racilitar el comercio_ 

internacional. 

Considero que rue acertado el hecho de que nuestro g~ 

bierno haya decidido adherirse como parte contratante 

al GATT. ya que entre nus principales objetivos oo e~ 

cuentran el do libornlizar el comercio y o su vez el! 

minar barreras nrancclorian, con énto prcoentándooc -

una divcraificacl6n en nuentran exportaciones y perm! 

tiéndone el ncceno de nuestros productos a mcrcadoo -

más competitivos. 

Bn la actual Ronda de Negociaciones del GATT la llam~ 

da Ronda Uruguay se ha vinta oeveramcnte n•ennzndn la 

existencia del Acuerdo como un organismo do ontendi-

•lento internacional en materia económica por lao ac

titudes que han preoentado loo países dennrrolladoo -

en concreto Estados Unidos y la Comunidad Econ6mica -

Europea. presentándose un alto riesgo para la estabi

lidad económica de lon paioco en vino de desarrollo. 

Por lo que no debe norprendernoo la posible muerte -

del GATT~ 

Con la Firma del Tratado de Libro Comercio con Canadá 

Y Estados Unidos. México debe tender al logro de los_ 
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siguientes obfetivoa: Bli•inar gradualmente las ba-

rrerao al co•ercio y buscar acrecentar ln productivi-

dad y competitividad de nuestros productos. 

Considero que fue una mala declsi6n del gobierno mex! 

cano e1 hecho de no pugnar por introducir en el Trat~ 

do el tema de los derechos laboraleo do loa trabajad~ 

reo, ya que en diveroao ocasionen han manifeotado, 

que esto prob1o•a oc scguira tratando Entados Un!, 

dos por •odio de convenios bllnteraloo. 

La integraci6n de M~xico al bloque nortea•ericano ro-

presenta la oportunidad do que su ocono•ie dejo do 

sor tercermundista para tranefor•nroo, a lo largo del 

periodo do trnnolci6n y a trav6s de la reconvoroi6n -

industrial. en una economln do pri•er aundo. 

Lo que realmente es un hecho ca que apartir de la - -

apertura que tiene ya a6s de seis a~os el poder adqu! 

altivo do los salarios no ha recuperado, continaa_ 

el proble•a del dese•pleo y la deonutrici6n oc agudi-

za. 
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Bl Tratado de Libre Comercio eerA una parte i•portan-

te de ias reglas dol juego quo regirAn la econoaia ·~ 

xicana, pero hasta ah!. Mo es la panacea que nos va_ 

a remediar todos loo probleaae do la noche a la •afta-

na y aan el causante de todos loo aaleo por ve-

nir. Do hecho, debe reconocerse que en aquellas zo--

nas donde oc ha maniCeatado •ás directamente la apcr-

tura comercial, el caso do los •aqulladorao,-

ha de accptaroe que los nivelen oalnriales, el e•pleo 

7 por ende la nutrici6n, han •ejorado pero aun erec--

too son •uy li•itadoo. 

Luego entonces s6lo non queda esperar a que el tie•po 

quien nos inCor•e, el beneCicio o las reporcucio-

nea que tendrá esta política de apertura co•ercial. 
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94.- República Dominicana 

95.- Rumania 

96.- Rusia 

97 .. - Rwanda 

98.- San Criot6bal Hicvco 

99.- San Vicente 

100.- Santa Lucía 

101.- Santo Tomé y Principc 

102.- Seychelles 

103.- Srilanka 

104.- Sudaf"rica 

105 .. - Suecia 

106.- Suiza 

107.- Sur 1.nam 

108.- Swazilandia 

109.- Tailandia 

110.- Tanzania 

111.- Togo 

112.- Tonga 

113.- Trinidad y Tobago 
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114.- Tuncz 

115.- Turquía 

116 .. - Tuvalo 

117.- Uganda 

118.- Yemen 

119.- Yugonlnvto 

120.- Zoirc 

121.- Zamb.ia 

122.- Zimbabwe 
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