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INTRODUCCJON. 

Debido a la apertura comercial que se ha suscitado en todo el mundo, y 

a que nuestro país empiei.a a formar parte cambio, consideramos importante desarrollar 

una investigación acerca de la próxima apertura con Estados Unidos y Canadá, ya que 

ésta influirá en la economía del país, aunque únicamente nos enfocaremos al sector 

vitivinicola. Por esta razón, hemos titulado a la investigación: "La apertura comercial de 

México y el incremento en la actividad económica en la industria vitivinícola como factor 

determinante del crecimiento económico y su impacto financiero", en la cual analii.aremos 

la apertura comercial, el incremento en la actividad económica y el impacto financiero 

que puede tener en nuestra industria vitivinícola la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

Para llevar a cabo la investigación, estudiaremos los antecedentes de la 

apertura comercial en el mundo, la industria vitivinícola, las cuotas y aranceles,y 

requisitos legales que requiere este sector de la industria; asimismo, realii.aremos un 

análisis financiero de dicha industria. 

Consideramos importante la apertura comercial ya que con ésta se crearán 

nuevas fuentes de trabajo como consecuencia de un crecimiento en la industria 

vitivinícola, mayores entradas de divisas al país, mejorar la calidad de los productos y 

servicios debido al incremento de la competencia; por lo tanto, creemos que es importante 

económicamente ya que con ésta se efectuar-.ln modificaciones en las cuotas y aranceles 

y en las leyes mexicanas, las cuales tendrán un impacto económico en todo el país. 

Nuestro principal objetivo al desarrollar esta investigación es comprobar 



que si existe una apertura comercial en México, en la industria vitivinicola existiría mayor 

cantidad de productos en el mercado, por lo tanto, una mayor competencia para la 

industria del país; con lo cual determinaremos el incremento en la actividad económica 

como consecuencia de la apertura comercial, conociendo el crecimiento en la industria 

vitivinícola mexicana estableciendo los cambios que se efectúen en este sector de la 

industria en el área de cuotas y aranceles y la legislación mexicana. 

Al elaborar ésta investigación podemos encontrarnos una limitación ya que 

analizaremos únicamente las áreas de cuotas y aranceles y modificaciones legales, por lo 

tanto no veremos otras áreas; otra limitacion fue que a la fecha de la investigación no 

existe una total definición de todos los puntos del Tratado, no contamos con suficiente 

bibliografía del tema y que la información puede ser manejada de manera confidencial. 

En tal medida, desarrollamos a lo largo de la investigación los siguientes 

puntos. 
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CAPITULO l. 
HACIA UNA GLOBALIZACION ECONOMICA Y COMERCIAL. 

Con la finalidad de comprender la actual estructura económica mundial, 

en el presente capítulo hablaremos acerca de los bloques comerciales, mcnciouando sus 

principales objetivos y la manera en que se crearon; por lo lfillto, tocaremos el punto del 

origen de la apenura comercial, ya que es la hase de su surgimiento. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA APERTURA COMERCIAL. 

l. 1.1 El GATf. 

El objetivo principal que buscamos en este tema es hacer una síntesis de 

cómo surgió la idea de la apertura comercial en el mundo; por lo lfillto, empezaremos 

mencionando que la apertura comercial tiene su base en el Acuerdo General sobre Tarifas 

Aduanems y Comercio (GATI), creado en 1947 por medio de la Carta de La Habana en 

Ginebra', cuyo objetivo gener.tl es eliminar los obstáculos al comercio internacional para 

establecer relaciones económicas y comerciales que tiendan a elevar los niveles de 

ingreso, empico y producción, así como promover el uso completo de los recursos 

productivos mundiales. 

El Acuerdo busca reducir las barreras al comercio a base de reciprocidad 

y mutuas ventajas, reducción de aranceles aduaneros y las demás barreras comerciale~. 

1 Anuro Oníz Wadgymar, INTRODUCCION AL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 
Ediroria/ Nuesrro Tiempo, México, 2a. Edíci6n, p.p. 153 



El GA TI' está integr'Jdo por las siguientes instituciones:' 

al Peóodo de Sesiones de las parle< contratantes.- representa al 

órgano superior del GA TI y se celebra una vez al año. 

bl Consejo de representantes - se ocupa de los asuntos de trJmite 

urgente en los períodos de sesiones de las panes contratantes. 

el Comité de Comercio v Desarmllo...: se creó para dar preferencia 

a los problemas de interés para los países en desarrollo. 

dl Comité de necocjaciones comerciales - su función es la 

realización de amplias negociaciones multilaterales en donde participan todos los países, 

aunque no sean miembros del GAIT. 

Los miembros del GA TI tienen como compromiso la desgravación de 

productos, la cual puede ser de tres fom1as:' 

a) Desgravación total o parcial de impuestos a la importación. 

b) Supresión de permisos de importación. 

c) No elevar impuestos. 

El GA TI funciona a través de la suscripción de los Códigos de Conducta, 

los cuales son:' 

Sobre las adqujsjcinnes ~uberoamcnrnles - se refiere a que el 

' Andrés Fonseca Dlaz, Semi11ario de Investigación Contable .U INFORMACION 
FINANCIERA EN EPOCAS DE CRISIS, México 1989, p.p. 21-22 

' Opcit 2 p.p. 22 

' Anuro Onlz. Wadgymar, INTRODUCCION AL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 
Editorial Nuestro Tiempo, México, 2a. Edición, p.p. 153-154 
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gobierno no debe proteger a su industria nacional adquiriendo para sus compras sólo lo 

producido internamente, sin que se abra al exterior. 

11 Derechos e impuestos compensatorios - quien lo suscribe se 

obliga a no subsidiar sus exportaciones ni seguir prácticas desleales de comercio, so pena 

de que se le apliquen los impuestos compensatorios. 

J.lL .. Yaillrnción aduanal - consiste en aceptar la nomenclatura 

arancelaria del GAIT, uniforme para todos los países y con base en el valor del producto 

en aduana. 

IV Barreras admjojstratiyas al camio...: se opone a trabas 

burocr.lticas que lo obstaculizan. 

Y Licencias - mecanismos admnistrativos diversos comunes a 

todos, en especial para tramitar automáticamente licencias para importación y 

exportación. 

VI· Clá\1.i1la ele la nación má< favorecida - las concesiones 

arancelarias otorgadas a un país se hacen extensivas a todos. 

El funcionamiento del GATI, se desarrolla a través de conferencias o 

rondas peribdicas ce negociación. Hasta la fecha se han llevado a cabo ocho rondas:' 

- Ginebra 1947 

- Annecy 1949 

'Alejandro !barra Yunez, LOS BLOQUES COMERCIALES Y SU IMPACTO EN MEXJCO, 
IMEF, México 1990, p.p. 35 



' Torquay 1951 

- Ginebra 1956 

- Dillon 1961 

- Kennedy 1967 

- Tokio 1979 

- Uruguay (en curso) 

Desde la fundación de éste organismo, México rechazó participar en él 

debido a que las decisiones se tomaban de acuerdo a los intereses de las grandes potencias 

comerciales, sin tomar en cuenta las necesidades de los países subdesarrollados, sin 

embargo, México asistió a todas las rondas como observador, por lo tanto, estaba 

vinculado con la problemática y el rumbo de las discusiones sobre el comercio 

internacional, sin estar comprometido a integrarse como socio. A partir de que el 

Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan, en 1978 insistió en que 

todos los países se integrarán al organismo, bajo el establecimiento de aplicar sanciones 

compensatorias a productos que se consideraban, de acuerdo al Congreso, como subsidios 

en el exterior a los países que rechazaran ingresar al organismo, fue cuando surgieron los 

problemas para México, debido al incremento de impuestos compensatorios a algunos 

productos, lo cual generó que a partir de 1983, y como consecuencia de la firma de la 

Carta de Intención en el Fondo Monetario Internacional (FMI) el JO de Noviembre de 

1982, Miguel de la Madrid, como Presidente de México iniciara el proceso de apertura 

4 



al exterior.' 

Por apertura al exterior de la economía mexicana debemos entender "la 

modificación de la polftica comercial de México, que tiene como propósito eliminar la 

protección arancelaria que se aplicó desde 1940 a la industria establecida en el territorio 

nacional. Tal cosa con el objeto de facilitar mediante la aplicación de aranceles bajos la 

entrada de mercancfas del exterior que anteriormente estaban limitadas en su entrada al 

país por los Sistemas de Perml,os Previos'.' 

En el mes de Agosto de 1986, estando todavía como Presidente de México 

Miguel de la Madrid, nuestro país se integró al GA TT con base en la suscripción de un 

protocolo de Adhesión que lo plantea como un país en desarrollo, por lo que recibirá un 

trato de no reciprocidad en las negociaciones internacionales.' 

En el caso de México, el proceso de apenurn comercial se aceleró en 1987, 

nuestro país redujo los impuestos a la imponación a niveles inferiores a los requeridos 

para las naciones miembros del GA TT. 

1.2 LOS BLOQUES COMERCIALES. 

En el presente inciso, hablaremos de todos los bloques comerciales 

existentes en el mundo debido a que en el Capítulo 5 concluiremos como afectan 

económicamente a México; dichos bloques influyeron en nuestro país debido a que al ver 

' Anuro Orrlz Wadgymar, INTRODUCCJON AL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 
Editorial Nuesrro Tiempo, México, 2a. Edición, p.p. 145, 154·155 

' Opcit 6, p.p. 139 

' Opcit 7 p.p. 156 
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los beneficios que obtienen, decidió crear un bloque comercial con algunos paises; en el 

caso de la investigación hablaremos de la unión con Estados Unidos y Canadá y de la 

apertura comercia\ de nuestro pals hacia el mundo en geneml. 

1.2.1 Bilateral (Estados Unidos-Canadá). 

Como consecuencia del proteccionismo en Estados Unidos y de la Ley de 

Comercio de 1974, el decremento en el poderlo internacional norteamericaoo y las 

acciones que emprendió el conjunto de paises europeos, Estados Unidos inició un proceso 

de análisis para investigar las ventajas de unirse con otros paises que, aunque no figuraran 

entre los exportadores e importadores principales, sirvieran como apoyo. 

El 5 de Octubre de 1987, las autoridades de los Departamentos de 

Comercio de Estados Unidos y Canadá anunciaron que a partir del 1° de Enero de 1989 

planeariao ingresar en un Acuerdo de Libre Comc-rcio; pam el cual se realiz.arfan ajustes 

eqructurales en Canadá respecto a sus restricciones comerciales entre provincias y el 

abatimiento de barreras arancelarias y no amncelarias mutuas en un periodo de diez 

años.9 

Los puntos fundamentales del Acuerdo de Libre Comercio son los 

siguientcs: 1º 

a) Aranceles - reducirlos hasta un tope de 20% máximo por cinco 

'Alejandro /barra Yunez. LOS BLOQUES COMERCIALES Y SU IMPACTO EN MEXJCO, 
IMEF, México 1990, p.p. 83 

IO Opcit 9, p.p. 85-89 



años o 10% por 10 años. 

bl Protección cuantitativa - no podrán ser impuestas medidas 

cuantitativas en lugar de baja de arnnceles. 

el Mricultura - eliminar todas las leyes sobre importación de 

productos agrícolas y de carne, así como las licencias canadienses en la importación de 

carnes; establecer una cuota común para la importación de huevo y aves y suprimir los 

subsidios y remicciones de transpone. 

dl Vinos y bebidas alcohólicas - el Acuerdo beneficia directamente 

a productores de algunas provincias de Canadá en penetrar mercados de ou-.is, así como 

a productores norteamericanos para aumentar el mercado en unión con distribuidores 

canadienses. 

el Gas y energía - Canadá, como productor de uranio enriquecido 

y de gas, debe ajustar hacia abajo la política de conservación de recursos energéticos, 

pero al mismo tiempo, tener la lihenad de penetrar al mercado de Estados Unidos. Los 

productores y refinadores estadounidenses, también se ven afectados debido a que la 

capacidad de producción y comercialización de gas se verla reducida por la lucha 

canadiense de menor costo a través de gasoductos; los canadienses, al aumentar su 

consumo de petróleo producido en Alaska, afectan a los transportistas navieros de 

California que transportan crudo para refinación. 

n Industria automoUiz - se debe liberar el 5% de impuesto de 

importación a automóviles de Estados Unidos en Canadá. El ALC, especifica que la 

liberación a la producción conjunta, el comercio de autos usados y otros acuerdos no se 



extiendan a productores de terceros países. 

gl Inversiones y propiedad intelectual - el Acuerdo establece reglas 

que impiden la expropiación canadiense, liberaliza las repatriaciones de utilidades y 

armoniza las restricciones legales a la operación de multinacionales en ambos países. 

Sobre la propiedad intelectual destaca el pago por las tr.msacciones 

televisivas vía satélite. 

h) Servicios - incluye tanto servicios de tran,11orte y 

telecomunicaciones como servicios financieros. El ALC permite inversiones de Estados 

Unidos en el mercado de valores de Canadá y en el mercado de seguros. En el caso de 

servicios, ambos países establecerán su agenda bilateral en base a los acuerdos logrados 

en la Ronda Uruguay del GA TI. 

il Salva¡:uardas y solución de dis¡¡uJa~ tanto Estados Unidos como 

Canadá, establecieron una comisión bilateral de 'upervisiún del Acuerdo, la cual puede 

impugnar las decisiones unilaterales a fin de resolver disputas. 

Como ya mencionamos, estos son algunos puntos fundamentales del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, de los cuales, algunos pueden entrdr en 

el Acuerdo Trilateral con México como podremos verificar en el Capítulo 5 al analizar 

las negociaciones de dicho Acuerdo. 

1.2.2 La Cuenca del Pacífico (Asia). 

Los países que forman este bloque son: Japón; los tigres asiáticos o NIC'S: 

Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur; los miembros de la Asociación de Países del 



Sureste Asiático (ASEAN): Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia y Brunei; República 

Popular China y Australasia, formada por Australia y Nueva Zelandia. 11 

A diferencia de los otros bloques, el de Asia no se compone de países 

unidos geogrJficamente; el elemento más importante de unión entre ellos es el éxito de 

penetración de mercados y eficiencia en costos de producción. 

Los NIC'S, junto con Japón, se han convertido en países de gr&n poder 

tanto en producción como en inversiones en otras partes del mundo; con la finalidad de 

diversificar el origen de las exportaciones hacia otras partes del mundo, los países de Asia 

realizan fuertes inversiones y flujos comerciales entre ellos mismos. 

1.2.3 Europa 1992. 

Debido a la destrucción producida por la 2a. Guerrn Mundial, se crearon 

instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Acuerdo de Aranceles 

y Tarifas Aduanera~ (GATf). cuya finalidad era ayudar a la recuperación económica 

europea; fue así, que en 1957, Estados Unidos anunció el Plan Marshall, el cual era un 

paquete de ayuda masiva designado para promover la recuperación de las economías 

europeas. 12 

En 1946, Winston Churchill propus6 la formación de Estados Unidos de 

Europa; fue cuando se creó el Concilio de Europa en 1949, el cual no dió resultado 

"Alejandro !barra Yunez. LOS BLOQUES COMERCIALES Y SU IMPACTO EN MEXICO, 
JMEF, México 1990, p.p. 94 

"Jolm B. Goodman, David Plamer, EUROPA 1992, Traducción J. P.A.D.E., México 1990, 
p.p.! 
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debido a que lo que se buscaha era crear una unidad política y los gobiernos no quisieron 

renunciar a su soberanía; sin emhargo, se pudo dar una integración económica en 1951, 

cuando Francia; Alemania Occidental; el grupo llamado Benelux formado por Bélgica, 

Luxemburgo y Los Países Bajos; e Italia establecieron la Comunidad Europea de Carhón 

y Acero (CECA)'', estos mismos países fundaron la Comunidad Europea de Encrgfa 

Atómica (EURATOM)." 

Como consecuencia de esta unión, surgió en 1957 con los mismos 

miembros, la Comunidad Económica Europea (CEE) a través de la firma del Tratado de 

Roma; dicho Tratado trazó un programa mediante el cual sus miembros eliminaran las 

tarifas internas y establecieran una L1rifa externa común para 1970." 

La CEE operaha a través de las siguientes instituciones:" 

al Consejo de Ministros.- es el órgano de decisi<in esencial, conformado 

por un representante de cada uno de los países miemhros. La sede se encuentra en 

Bruselas. 

h) Comité de Renresentanlcs Permanemes - prepara los trnbajos del 

Consejo de Ministros. Lo forman los embajadores de los países miembros. 

c) Cons<:jo Europeo - formado por los jefes de Estado de cada uno de los 

"John B. Goodman, David Palmer, EUROPA 1992, Traducción l.P.A.D.E .• México 1990, 
p.p. 2 

"Alejandro lba"a Yunez, LOS BLOQUES COMERCIALES Y SU IMPACTO EN MEXICO, 
IMEF, México 1990, p.p. 52 

" Opcir 13 p.p. 2 

"Opcit 14 p.p. 55-56 
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miembros y un Presidente de la Comisi6n de las Comunidades Europeas (CE) 

(actualmente es el francés Jacques Delors) y se reune al menos dos veces al año para 

promover acciones globales como creación del Sistema Monetario Europeo, Acta Unica, 

etc. 

dl Comisión de Comunidades Europeas - es un órgano independiente de 

los gobiernos, es el gestor de la CEE. Las propuestas relativas a la' igualaciones de 

calidad de productos, promoción industrial o agrícola, energía nuclear, etc., son 

originados en esta Comisión y sometidas a votación en el Parlamento. Puede negociar 

acuerdos comerciales con otros países fuera de la CEE. Esta formada por 17 comisarios, 

los cuales son designados por cuatro años, el Presidente es miembro del Consejo 

Europeo; su sede se encuentra en Bruselas. 

el Parlamento Europeo - está formado por 518 diputados. Tiene poder de 

modificar, en ciertas condiciones, las propuestas de la Comisión e influir en legislaciones 

globales. Su sede se localiza en Estrasburgo. 

D Tribunal de Justicia - instalado en Luxemburgo, se encarga de interpretar 

las leyes que rigen a la CEE. Toda legislación decidida por el Consejo debe ser validada 

por este organismo. 

&l Tubunal de cuentas - controla el presupuesto de la CEE. 

bl ComjJé Económico y Social - formado por representantes de sindicatos, 

emite dictámenes sobre las· propuestas de la Comisión. 

Una vez que estuvieron organizados dichos organismos, decidiendo las 
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funciones de cada una de las instituciones, en 1967 se fusionaron el CECA, EURA TOM 

y CEE, dando lugar a las Comunidades Europeas (CE)1
'. 

El siguiente paso para la integración económica fue la formación del 

Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979, que estableció un sistema de tasas de cambio 

fijas pero ajustables11
• 

Los miembros de la CE aumentaron: Inglaterra, Irlanda y Dinamarca se 

afiliaron en 1973, Grecia en 1981, España y Portugal en 1986, quedando en número de 

miembros en doce19
• 

El objetivo definido en Junio de 1985 por el llamado Libro Blanco de la 

CE es la libertad completa de circulación de personas, mercancías y capitales entre los 

miembros del organismo. 

Desde 1957, los aranceles se abatieron a lin de permitir mayores flujos 

comerciales; sin embargo, empezaron a surgir harreras no arancelarias como: protección 

de estándares de calidad, subsidios gubernamentales y otros, eran recursos para dejar 

fuera de mercado a la competencia del exterior. Esta situación, se espera que cambie para 

1992; en el Libro Blanco aparecen 279 proposiciones de liberalización y su calendario de 

desmantelamiento; dicha liberalización es uno de los objetivos para el año de 1992. 

Otro de los objetivos para 1992 es la eliminación de los controles 

fronterizos; los cuales, incluían cobro de impuestos, chequeos agrícolas, chequeos 

17 John B.Goodman, David Palmer, EUROPA 1992, Traducción J.P.A.D.E .. México 1990, 
p.p.2 

"Opcic 17 p.p.2 

1
' Opcit 17 p.p. 2 
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veterinarios y controles de transporte. En Enero de 1988, los paises miembros de la CE 

adoptaron el Documento Administrativo Unico (DAU), el cual es un documento de 

tránsito y declaración uniforme, tanto de importaciones como de exportaciones". 

Un elemento central en el programa de 1992 es la liberalización de los 

movimientos de capital; dicha liberalización era causa de preocupación para algunos 

miembros, ya que pensaban que se reducirla su control sobre la política monetaria, y 

otros temían que incrementara la evasión fiscal; en respuesta a e~1a preocupación, se 

propuso la retención general de impuestos para toda Europa. 

El segundo punto relacionado con la banca era eliminar dos barreras 

encontradas en la mayoría de Jos países: 

• Restricciones del derecho de establecimiento. 

- Libertad de proporcionar servicios de una parte a otra de las 

fronteras. 

El programa de 1992 busca poner fin a las divergencias en las tasas de 

impuestos indirectas nacionales. Las firmas que exportaban, reciblan un reembolso del 

Impuesto al Valor Agregado (!VA). Debido a que no todos los países tenlan las mismas 

tasas, el Papel Blanco proponía la abolición de la tarifa más alta (en caso de que 

existieran tres), una tarifa quedaría para artículos de primera necesidad y otra tarifa 

estandar para los otros productos; esta fue la solución que se le dió a este problema". 

"John B. Gnodman, David Palmer, EUROPA 1992, Traducción l. P.A. D. E., Méxio 1990, 
p.p. 6 

"John B. Goodma11, David Palmer. EUROPA 1992, Traducción l.P.A.D.E., México 1990, 
p.p. 10-11 
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1.2.4 México-Latinoamerica (Chile). 

La caída del poder del Presidente Salvador Allende después del golpe 

militar de Septiembre de 1973, en el cual subió al poder el General Augusto Pinocbet, 

trajo como consecuencia un cambio en el régimen de política económica". Los 

componentes centrales de este cambio fueron: 

l. Apertura al exterior. 

2. Privatización. 

3. Liberalización de los mercados financieros. 

Para liberalizar el sector financiero, el régimen militar adoptó ciertas 

medidas, las cuales podemos dividir en seis puntos": 

¡¡)_frjyatización bancaria.- en Diciembre de 1974 se emitió un 

Decreto Ley que definió las condiciones para modificar el régimen de propiedad de las 

instituciones financieras, ya que durante un año las operaciones bancarias fueron 

realizadas bajo vigilancia de interventores nominados por el gobierno y fué, hasta finales 

de 1978 cuando todos los bancos en que el Estado tenía participación, excepto el Banco 

del Estado, estuvieron totalmente privatizados. 

hl Djsmjnución de las barreras de cntrnda al sector · los cambios 

registrados en la estructura del sistema financiero desde 1974 muestran que algunas 

disposiciones al asumir el poder el Gobierno chileno era la apertura del mercado a nuevos 

" León Bendesky B., Vlctor M. Godlnez Z .• LBE«ALIZA CION FINANCIERA EN CHILE, 
COREA Y ESPAÑA, IMEF, México I99I, p.p. 21 

" Opcit 22, p.p. 25-34 
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establecimientos financieros; por esta razón, en Mayo de 1974, a través del Decreto Ley 

455 se autorizaron transacciones activas y pasivas a corto plazo con tasas de interés 

fijadas libremente. Esta medida, abrió el acceso a las Entidades Financierns Chilenas ya 

que anteriormente no existían. 

el Liberalización de las lasas de interés - como pane de las reformas 

reglamentarias, el gobierno empezó a suprimir a mediados de 1974 los controles 

existentes sobre las tasas de interés. Hasta ese año había predominado un sistema de lasas 

de interés administradas, que habían impedido el ajuste de las mismas con respecto a la 

inflación. Por este motivo, al comparar las tasas nominales con la inflación, las tasas 

reales tenninaban en valores negativos. A partir de 1975, la liberalización de las tasas de 

interés dió lugar a un ciclo prolongado de intereses elevados, lo cual propició una 

expansión del mercado financiero. 

dl Liberali7,1ci6n de las colocaciones de crédilo y disminución del 

~ en Diciembre de 1973 se derogó la obligación de otorgar préstamos en 

condiciones y a agentes determinados administrativamente; asi mismo, en 1974 se 

redujeron las tasas de encaje exigidas a las distintas instituciones financierns, lo cual 

liheró los fondos financieros y permitió a los intermediarios ampliar tanto la captación 

como la colocación del crédito. 

el Promoción de banca mtíltiplc - el enfoque principal de éste punto 

fué regular las operaciones y no a las instituciones en sf; lo cual originó un cambio ya 

que la banca chilena pasó de ser una organización fundada en instituciones especializadas 

a una cuya característica radica en que los bancos operan en casi todas las áreas del 
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mercado. 

O Liberalizacj<ln de los flujos jntemacionales de capital - en el caso 

de movimientos de capital, la liberalización fue gradual; una de las principales razones 

de este gradualismo fue la orientación de la politica monetaria, cuyas ideas 

antiinflacionarias inhibieron el movimiento irresaicto de capitales. 

El primer paso haciá Ja apertura financiera se dió en 1974 cuando se 

modificaron las normas de cambios internacionales, de manera que tanto las entidades 

empresariales como las personas físicas pudieron introducir libremente capitales. A fines 

de 1977, esta facultad fue otorgada a Jos bancos, a la; sociedades financieras y a Ja banca 

de desarrollo. El mecanismo para efectuar esta.< operaciones fue lo estipulado en el 

artículo 14 de la Ley de Cambios Internacionales, en el que se estipuló que Jos capitales 

ingresados al país y registrados en el Banco Central eran susceptibles de rcpaaiación, 

siempre que hubiesen permanecido en Chile durante seis meses como plazo mínimo; en 

1976 este plazo se amplió a 24 meses". 

1.2.5 Acuerdo Trilatcral (México-E. U .-Canada}. 

Entre Marzo y Máyo de 1990, se realizaron foros de consulta sobre las 

relaciones comerciales de México con la participación de personas representativas de 

diversos grupos económicos, politicos, sociales e intelectuales. 

"León Bendesf..y B., Víctor M. Godfnez Z., UBERALI7ACION FINANCIERA EN CHILE, 
COREA Y ESPAÑA, l.M.E.F., México 1991, p.p. 35 
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Entre todos los países endeudados internacionalmente, México había 

destacado por una renegociación favorable de su deuda en 1989, acompañada de mayor 

disciplina fiscal, medidas de desrcgulaci6n económica, reducción de la inflación de 159% 

en 1987 a 30% en 1990", como se puede observar en la Fig.1. 
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Fig. l Inflación en México 

El siguiente paso era un mayor proceso de internacionalización con el fin 

de aumentar el flujo comercial y de capitales para generar divisas necesarias para el 

crecimiento económico y las imponaciones. 

" Sergio Raimond, Safrador Cerón, Juan C. Nurlez. ACUERDO DE LIRRE COMERCIO 
MEXICO-ESTADOS UNIDOS, Ja. Pane, l.P.A.D.E., México 1990, p.p. I 
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En Mayo de 1990, el Senado de la República entregó al Sr. Presidente 

Carlos Salinas de Gortari, las conclusiones del Foro Nacional de Consulta sobre las 

relaciones comerciales de México con el mundo, la principal conclusión de este estudio 

fue identificar Ja necesidad y conveniencia para México de iniciar negociaciones 

tendientes a establecer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

En Septiembre de 1990, el Presidente Salinas de Gortari ordenó la 

formación del Consejo Asesor del Tratado de Libre Comercio. 

En Febrero de !991, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, 

anunciaron su decisión de iniciar formalmente negociaciones trilatemles que conduzcan 

a un Tratado de Libre Comercio de América del Norte". 

Una vez que el gobierno mexicano decidió que tenían que abrir sus 

fronteras, analizaron las formas de apertura comercial para ver cual em la más 

conveniente; las cuales trataremos en el punto siguiente para ver cual es Ja diferencia 

entre cada una. 

1.3 FORMAS DE APERTURA COMERCIAL." 

Existen diferentes formas de apertura comercial, dividiéndose en dos 

grandes grupos: la apertura regional y Ja integración internacional, las cuales 

u Alfredo A. Castillo, TRATADO DE LIBRE COMERCIO, Industrias Vinfco/as Pedro 
Domecq, S.A. de C. V., México 1991 

" Sergio Raimond. Salvador Cerón, Juan C. Nuflez, ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
MEXJCO-ESTADOS UNIDOS, l.P.A.D.E., México 1990, p.p. 2-3. 

Emilio Caballero U., EL TRATADO DE LIBRE COMERClO, Editorial Diana, México 
1991. p.p. 41 
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mencionaremos a continuación. 

1.3. J Apertura regional. 

Es un acuerdo entre un número reducido de naciones cuyo propósito es 

liberar el comercio entre ellos; existen varios tipos de apertura regional, los cuales 

mencionaremos a continuación: 

al Acuerdo de Preferencia~ Comerciales - se da cuando dos o más 

países reducen barrer.is arancelarias, sobre todos los bienes, excepto servicios de capital, 

sin embargo, retiene 'u nivel arancelario con el resto del mundo; como ejemplo tenemos; 

la Asociación Latinoamericana de Integración Económica (ALADI). 

bl Acuerdo de Libre Comercio - ocurre cuando dos o más países 

eliminan las barreras arancelarias y la mayoría de las no arancelarias en todos los bienes 

y en algunos servicios de capital y se mantienen los aranceles originales frente al resto 

del mundo; algunos de los países que se encuentran dentro de este acuerdo son: Estados 

Unidos-Canadá, Estados Unidos-Israel, Australia-Nueva Zelanda, Arca Europea de Libre 

Comercio (EFfA). 

Debido a que la investigación trata acerca del Tratado de Libre Comercio, 

mencionaremos las características que debe tener para que ayude a que México sea 

competitivo": 

l. DeherJ abarcar la liberación del comercio en bienes, servicios y flujos 

"Eduardo R. Huchim, TRATADO DE LIBRE COMERCIO: HACIA EL MERCADO MAS 
GRANDE DEL MUNDO, Revista Mundo Plus, México, Julio 1991, p.p. 9· JO 
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de inversión, apegándose a lo establecido en nuestra Constitución. 

2. Deberá ser compatible con el GA TT. 

3. Se deberán eliminar Jos amnceles entre las partes firmaotes en una forma 

gradual para que exista un periodo d~ transición y no afecte a ningún sector. 

4. Deber.lo eliminarse las barrerns arancelarias que enfrentan nuestras 

exportaciones. Se negociarán las normas y estándares técnicos a fin de que estos no se 

conviertan en fórmulas clandestinas. 

5. Deberán negociarse reglas de origen a fin de evitar triangulaciones de 

la comercialización de productos del Tratado. 

6. El Tratado deherJ contener reglas para evitar el uso de subsidios del 

Comercio Exterior que afecten las condiciones de competencia. 

7. Deberá incluirse un capitulo especifico dentro del Tratado sobre la 

resolución de controversias con el objetivo de eliminar la vulnerabilidad de nuestros 

exportadores ante medidas unilaterales. 

el Jlnj6n Muanera.- dos paises eliminan todos los aranceles de 

importación, excepto sobre algunos servicios de capital y además adoptan un arancel 

externo común sobre el resto de las importaciones; un ejemplo de Unión Aduanern es la 

Comunidad Europea. 

dl Mercado Común - se da al momento de formarse la Unión 

Aduanern y adicionalmente se permite que entre los paises miembros se dé un libre 

movimiento de todos Jos factores de producción, ejemplo: la Comunidad Europea a partir 

de 1992. 
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el !Jnjón Ecoodrnka - dos o más países forman un Mercado Común 

y proceden a unificar sus políticas fiscales, monetarias e incluso socioeconómicas, por lo 

que se cede soberanía. 

1.3.2 Integración internacional. 

Se da bajo los auspicios del GA TT y su objetivo es reducir las tarifas y 

barreras no arancelarias entre los paises miembros. 

Una vez que mencionarnos Ja apertura comercial en el mundo y sus 

consecuencias, pallemos decir que la misma trae como resultado nuevos términos como 

globalización, producción flexible y economía de bloques, los cuales explicaremos a 

continuación. 

Una corporación global olvida las fronteras nacionales y considera a todo 

el globo terráqueo corno unidad de donde puede obtener materias primas que procesar y 

mercados donde vender sus mercancías, minimiumdo costos e incrementando su 

eficiencia. 

El concepto de globalización exige un cambio en Ja actitud empresarial, 

de tal manera que posibilidades de expansión de mercado e incremento de productividad 

son limitados por fronteras políticas por Ja búsqueda de un margen de utilidad a cono 

plazo. 

Aunado al concepto de globalización se encuentra una nueva forma de 

producir, en el cual Jo importante no sólo es competir con precios bajos sino también con 
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mayor calidad. 

Esta nueva forma de producción, a la que podríamos llamar producción 

flexible o producción esbelta, se contrnpone a la producción en masa, en donde la forma 

de penetrar y ampliar el mercado es vía precios. 

El cambiar de una producción en masa a una flexible requiere que el 

recurso humano empiece a ser considerado como una inversión capaz de incrementar su 

productividad si se le permite pensar y actuar de tal forma que se minimicen los errores 

y que contribuya con ideas a mejorar el producto. 

Las economías de bloques son una respuesta al proceso de gloalización 

económica mundial. Los bloques son el primer paso hacia el desdibujamiento de fronteras 

nacionales y un intento para penetrar mercados que polfticamentc no quedan incluidos 

dentro de los lfmites nacionales. 

El formar parte de un bloque económico, significa que cada una de las 

partes que lo integran tendrJn que arreglar sus problemas internos y que su relación se 

basarJ en negociaciones benéficas para todas las partes. 

22 



CAPITULO 2. 
INDUSTRIA VITIVINICOLA." 

Debido a que en la investigación nos enfocaremos a las repercusiones de 

la apertura comercial en la industria vitivinlcola, en éste capitulo hablaremos de la 

misma, mencionando como surgió en diferentes partes del mundo y de las principales 

empresas del ramo. 

2.1 LA INDUSTRIA VITIVJNICOLA EN MEXJCO. 

2.1. l Antecedentes. 

La historia de la viticultura mexicana se inicia a principios del siglo XVI, 

con la llegada de los españoles al nuevo mundo. Si bien es cierto que América era ya rica 

en vides, fue la introducción de viñas europeas por los conquistadores la que marcó el 

nacimiento de la vitivinicultura mexicana actual. 

La viticultura empezó a desarrollarse a mayor velocidad en el segundo 

cuarto del siglo XVI con la consumación de la conquista, a través de las ordenanzas 

virreinales en materia de agricultura que, por medio de la creación de encomiendas 

compromeúan a los encomenderos a plantar 10 sarmientos por cada indio encomendado. 

En 1568, fr.iy Pedro de Espinaredo creó en el sur del actual estado de 

Coahuila la misión de Santa Maria de las Parras; la misma donde en 1597, por ordenanza 

del rey de füpaña al gobernador de Nueva Extremadura, se fundó la Hacienda de San 

" NOTA: La i~fomiación del presente caplrulo se romo de LA ENCICLOPEDIA DEL VINO, 
"Los vinos del resto de América". Tomo 11, Editorial Orbis, S.A., Mexico 1987 
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Lorenzo, dedicándola fundamentalmente a la elahoraci<\n de vinos. 

El cultivo de la vid avanzaba conforme se iban ampliando los limites de 

las zonas inexploradas. El negocio floreció de tal forma que la corte de Madrid temió la 

pérdida del comercio de su vino con las colonias. Ante esta amenaza, en 1595, el rey de 

España prohibió por primera vez las nuevas plantaciones o reposiciones de viñedos, y en 

1680, con el fin de proteger la industria e'-pañola, fue promulgada una ley que prohih<a 

la fabricación de aguardiente de caña o chinguirito y la destilación de productos de 

ma¡,'lley, estableciendo un juzgado de bebidas alcohólicas. Con igual motivo se prohibió 

la plantación de vides. Dicha acción 1.endió a desalentar la elahoraci6n de registros o 

reportes acerca de la industria, pero dio ímpetu a la creación de viñedos dentro de las 

misiones, ya que la Iglesia era suficientemente fuerte para resistir los decretos civiles. 

A principios del siglo XIX, el virrey Marqués de Brancifone anuló las 

leyes de prohibición dictadas en 1680 contra la producción de alcohol y la plantación de 

viñedos. Sin embargo, fue en este mismo siglo el mayor retroceso de la vitivinicultura 

mexicana. En la segunda mitad del siglo XIX, después de la pérdida de los territorios del 

norte (Nueva California, Santa Fé de Nuevo México, Texas y parte de Chihuahua y 

Coahuila) durante la guerra con Estados Unidos, México vió reducida su viticultura a 

unas cuantas hectáreas. 

Al inicio del periodo del México independiente (1810-1821), el General 

lturbide trató de fortalecer los escasos vinos nacionales que sobrevivieron a la guerrn de 

Independencia, gravando los vinos importados con anmceles hasta del 35 % . Pero el vino 

mexicano se vió rechazado por el paladar de una nueva sociedad surgida de la lucha entre 
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el liberalismo mexicaoo y el imperialismo de herencia napoléonica que, prefiriendo 

consumir los vinos europeos ignoraba los productos nacionales. Así, el gusto de los 

consumidores se vió influido por las características propias de algunos vinos europeos. 

Con la consolidación revolucionaria de 1917, se inició en México la 

vitivinicultura en forma industrial. Durante los primeros años, los vinos mexicanos 

carecían de personalidad, los caldos se obtenían a partir de mezclas de variedades sin 

hacer caso a sus cualidades enológicas, las técnicas de fermentación y conservación del 

vino no alcanzaban aún la precisión deseada. los co"'umidores se contentaban con 

adquirir sus productos sólo para las grandes celebraciones, dichas necesidades eran 

fácilmente atendidas por las bebidas extranjeras. 

Al finalizar la guerra civil española de 1936 a 1939,se iluminó la ventana 

de producción de las viñas y los vinos de México. La migración e~11añola llevaba consigo 

un gran número de conoc;e<lores <le vinos que renovaron el espíritu de consumo; la 

población se vió infuida por Jos vinos españoles. Las industrias locales tmtaron de 

acaparar el paladar de los habituados, elaborando algunos sustitutos que pretendían imitar 

las características de dichos vinos. De esta manera, el mercado mexicano encontró un 

equilibrio entre los productos nacionales y los importados. Sin embargo, el volumen total 

de vino era bajo, aunque no así el de braody, que ganó terreno sobre otras bebidas 

alcohólicas, llcgaodo al punto de desplazar gran pmte del volumen perteneciente al ron. 

Durante la década de los años setentas, México inició una nueva etapa en 

el consumo de vinos; los primeros años reafirmaron el mercado de algunos vinos 

importados, aunque en esta ocasión la introducción de los vinos blancos alemanes 
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aumentó el número de consumidores. Los cambios surgidos en este período con11ituyeron 

la germinación de la nueva vitivinicultura mexicana. Las primeras medidas para limitar 

el consumo de bebidas alcohólicas tuvieron un efecto positivo sobre los vinos autóctonos, 

ya que las principales empresas productoras de brandies buscaron diversificar su 

producción aumentando la elaboración de vinos de mesa. Paralelamente, los centros de 

investigación promovieron el cultivo de variedades, hasta entonces desconocidas. que 

permitirían obtener m~jores vinos. 

El periodo que antecedió a la contracción económica sufrida al comienzo 

de la década de los ochenta permitió a los mexicanos conocer algunos productos 

extranjeros, sin embargo, con el desplome de la moneúa y los problemas en la 

importación de mercancías se desarrolló la industria de vinos en México, ya que los 

consumidores de productos importados se vieron obligados a buscar su~titutos dentro de 

Jos vinos mexicanos. 

Por último, mencionaremos que la Yitivinicultura de Estados Unido~ tuvo 

influencia en los productores nacionales tanto en la forma de atacar el mercado como en 

la implantación de modernos sistemas de cultivo. 

2.1.2 Principales empresas y productos de uva. 

En este inciso mencionaremos las empresas mexicanas que están dentro del 

ramo, mencionando los principales productos qut manejan. 

En el anexo l tenemos las principales empresas con los principales tipos 

de bebidas alcohólicas que manejan. Posteriormente, en el Anexo 2 presenmmos un 
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cuadro de las marcas más conocidas de dichas empresas en el mercado. 

Debido a que en la investigación nos estamos enfocando básicamente a 

Industrias Vinfcolas Pedro Domecq, S.A. de C.V., consideramos que debemos mencionar 

que es la compañía más importante del país. Su actividad comercial es variada: productor, 

negociante y distribuidor. Su infraestructura está principalmente dirigida a la producción 

de brandy, de donde obtiene la mayor parte de sus ventas. Otros de los productos son: 

vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino generoso y aperitivos vínicos. 

Algunos de los productos que distribuye son: licor de café, tequila y 

vodka. 

Una vez que dimos un esbozo de lo que es la industria vinícola en México, 

a continuación veremos como está estructurada en Estados Unidos y Canadá ya que es 

un punto base en la elaboración de la investigación. 

2.2 LA INDUSTRIA VITJVINICOLA EN ESTADOS UNIDOS. 

2.2.1 Antecedentes. 

Durante muchos años, fue un gran productor de vinos y un pequeño 

consumidor que se mostraba reticente a la cultura de la más noble de las bebidas. Sin 

embargo, esa tendencia cambió y en la actualidad, Estados Unidos, encabeza el 

movimiento cultural del vino. 

Hace treinta años, la mayoría de los vinos estadounidenses eran dulces o 

espumosos. Hoy, la mayor parte de la producción se concentrn en la elaboración de vinos 

de mesa secos. 
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La principal zona vinfcola de Estados Unidos se encuentra en California, 

la cual, en sus orfgenes, producfa principalmente vino tinto; sin embargo, a mediados de 

la década de los setenta ya se consumfa más vino blanco que tinto. 

2.2.2 Principales empresas vitiviofcolas. 

En el anexo 3 mostramos un resumen de las principales empresas vinfcolas 

y sus principales productos. 

2.2.3 Principales productos. 

A continuación mencionaremos los principales productos qoe se elaboran 

en Estados Unidos, mencionando algunas de las caracterfsticas principales. 

Vjnos Blancos y Tintos ·el más prestigioso producido en California 

es elaborado con Chardonay, la misma uva usada en Francia para elaborar el borgoña 

blanco. 

Se elaboran vinos blancos secos, dulces y semidulces. 

Vinos espumosos • el principal vino espumoso es el champagne. 

Aperitjyos vinos de postre y brandy • en California producen tipo 

Jerez y tipo Oporto. Los prindpales productores de brandy son Christian Brothers y E 

& J Gallo. Entre ambos monopolizan la mitad del brandy que se vende en Estados 

Unidos. 
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2.3 LA INDUSTRIA VITIVINICOLA EN CANADA. 

2.3.1 Antecedentes. 

La indu,tria vitivinícola en Canadá data desde 1860, cuando Jos primeros 

vinos fueron elaborados con propósito comercial en Pelee Island. 

El padre del vino canadiense es Johann Schiller, que se estableció en 

Toronto en 1811. 

A finales del siglo XIX, la industria del vino en Ontario se ba~aba en 

variedades de uva americanas; a Jos vinos se les añadía azúcar para elevar su contenido 

alcohólico hasta un 20%. 

Durante Jos años de prohibición (1916-1927) el vino fue la única bebida 

alcohólica que legalmente se podía producir y vender en Ontario. 

2.3.2 Principales empresas y bodegas. 

En el Anexo 4 mostramos las principales empresas vitivinícolas con los 

productos que manejan, dentro de Canadá también encontrnmos bodegas vinícolas, 

principalemte en Ontario y en la Columbia Británica (perteneciente a este país). 

Inniskillin esta situada cerca de las cataratas del Niágara. En esta bodega 

producen vino tinto, vino blanco y vinos espumosos. 

Cbateau des Charmes esta situada cerca de la anterior. Produce 

únicamente vino tinto y vino blanco. 
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Columbia Británica 

Missioo Hill situada cerca del Lago Okanagan en Westbank. Elabora vino 

tinto, vino blanco y brandy. 

Gray Monk situada al norte del Lago Okanagan. Su producción es 

únicamente de vinos blancos. 

Una vez que mencionamos los productos que se elaboran en diferentes 

panes de América del Norte, podremos damos cuenta cuáles serán la principal 

competencia para México en la apertura comercial, lo cuál veremos en el capítulo 5 

correspondiente al impacto financiero. 
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CAPITULO 3. 
ARANCELES Y NORMAS LEGALES. 

En el presente capítulo mencionaremos los principales aranceles de los tres 

países involucrados en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y algunas de las normas 

legales de cada país. 

3.1 ARANCELES." 

Los aranceles son Jos impuestos que se aplican a los bienes comerciados 

internacionalmente y constituyen, en la mayorfa de los países, el principal instrumento 

de política comercial. 

En el caso de los aranceles a la importación, el prop<lsito principal que se 

persigue con ellos es proteger a los productores nacionales de la competencia externa. 

Uno de los objetivos centr"dles del TLC es la eliminación total, pero 

paulatina, de los aranceles para el comercio de las mercancías de la región que cumplan 

con las Reglas de Origen acordadas en el propio TLC, las cuales mencionaremos en el 

capitulo siguiente. 

3 .1.1 México. 

La Tarifa del Impuesto General de lmportacion (TIGI) está inte¡,'rada por 

11,804 fracciones, la cual consiste en aranceles establecidos como un porcentaje del valor 

declarado de la mercancía importada (arancel ad-valorem). 

30 Monograjla 4, Tratado de libre Comercio, ARANCELES, Secrerarfa de Comercio y 
Fomento lndusrria/, México, Ocrubre 1991 • p.p. 3-7. 
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En 1990, la estructura arnncelaria es la que presentamos en la Fig.2 

11 TASA DE 5'.\ C 71' • b:EllTAS 2.4 ~ • 

• TASI. e:: W• ;:e ~''-; • ¡:,~~ DE is.-.. 
T''· U"'O'.;~•··· ~ ''-'','.l;f~ .. •,f~lj 

Fig. 2 Estructura Arancelaria 1990 

Del total de las compras externas definitivas realizadas por México en la 

zona de América del Norte, el 97.9% y el 2.1 % provinieron de Estados Unidos y 

Canadá, respectivamente. 

Una vez que mencionamos Ja estructura de Jos aranceles en nuestro país, 

a continuación hablaremos de Ja misma en Estados Unidos y Canadá. 
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3.1.2 Estados Unidos. 

En Estados Unidos, la estructura arancelaria incluye impuestos específicos 

y ad-valorem. La TIGI está integrada por 9, 140 fracciones, distribuidas en 99 capítulos. 

Del monto total importado por Estados Unidos, el 18.53 provino de 

Canadá y el 6.1 % de México, lo que los ubicó como su primer y tercer socios 

comerciales, respectivamente. 

Con respecto a los aranceles que México enfrenta en Estados Unidos, cabe 

destacar que el Sistema Generalizado de Preferencias permite al productor mexicano 

exportar sus mercancías al mercado estadounidense sin la necesidad de enfrentar 

impuestos a la importación, siempre y cuando el producto sea elegible bajo este 

mecanismo preferencial. 

Para comprender a que se refiere el Sistema Generalizado de Preferencias, 

lo mencionaremos más adelante en el punto 3. 2. 1 . 

3.1.3 Canadá. 

La Tarifa del Impuesto General de Canadá e~'tá integrada por 7 ,441 

frncciones distribuidas en 98 capítulos. 

Del total de las importaciones de Canadá, el 63.93 de ellas provinieron 

de E.'itados Unidos, México participó con el 1.33 y el resto del mundo con el 34.8%, 

con lo cual, nuestro país ocupa el noveno lugar como proveedor de Canadá. 

De las exportaciones mexicanas a Canadá, el 43.7% pagó un arancel de 

53 o menos y el 53.4% tuvo un impuesto dentro del rango de 5.1%a10%. 
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Al igual que en Estados Unidos, los productos mexicanos que in¡,>Tesan a 

Canadá pueden disfrutar del mecanismo denominado Tarifa Preferencial de Canadá, del 

cual daremos una breve explicación en el inciso 3.2.2. 

En el anexo 5 mostramos un cuadro comparJtivo de los niveles arancelarios 

de los tres países involucrado~ en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

con lo cual daremos un resumen de las importaciones realizadas por estos tres paises. 

Una vez que mencionamos los niveles arancelarios tic Jo.s tres pafses, a 

continuación hablaremos de algunos beneficios que tiene nuestro país con Estados Unidos 

y Canadá como son: 

3.2 TARIFAS PREFERENCIALES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA11
• 

Como se mencionó, México es beneficiario de estos sistemas 

preferenciales, por lo cual a continuaci6n mencionaremos en que consisten. 

3.2. I Estados Unidos: Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

Este sistema se creó a raíz de la Primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), celebrada en 1964; en la cual, los 

países industrializados acordaron conceder eliminaciones o reducciones arancelarias con 

carácter unilateral, no recíproco y no discriminatorios para ciertas manufacturas y 

productos primarios procedentes de los países en desarrollo. 

" Morrograjia 4, Tratado de Libre Comercio, ARANCELES, Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial, México, Octubre 1991, p.p. 19-24 
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El objeúvo principal del SGP es el de promover, mediante el comercio, 

el desarrollo económico. 

Durante 1990, México parúcipti con casi el 25 % del total de las 

importaciones realizadas por Estados Unidos bajo los renglones que gozan de las 

preferencias del SGP, siendo el principal beneficiario del sistema en ese período. 

De 1976 a la fecha, el flujo de comercio de México a Estados Unidos, bajo 

el amparo de las exenciones arancelarias, se ha incrementado de, aproximadamente, $ 250 

Millones de Dólares (MDD) a $ 2,500 MDD. Las exponaciones que se han llevado a 

cabo a través del SGP han contribuido a generar un gran número de empleos y divisas 

para el país. Entre los productos que han aprovechado el SGP de Estados Unidos se 

encuentra el tequila. 

3.2.1.1 Limitaciones del SGP. 

Debemos mencionar que su aplicación se encuentra a discreción del 

Ejecutivo de los Estados Unidos. Algunos legisladores estadounidenses están pugnando 

por que el SGP se aplique sólo a los países pobres, lo cual implicaría la eliminación de 

México de estos beneficios. 

Asimismo, las disposiciones actuales del SGP permiten exclusiones a nivel 

de producto, cuando las importaciones de Estados Unidos, provenientes del país 

beneficiario, sobrepasan los límites de competitividad preestablecidos. Por lo general, esto 

ocurre cuando las importaciones sobrepasan los 92. 7 MDD o constituyen más del 50% 

del bien importado. También, si un fabricante estadounidense presenta una solicitud de 
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inconformidad y argumentt que las importtciones libres de arancel bajo el SGP le 

ocasionan un daño, c1 arancel preferencial se puede retirar. Recientemente, estas 

disposiciones han afecttdo algunas exponaciones de México de algunos productos que han 

sido excluidos de las venttjas del SGP. 

Por estt razón, es imponante para México consolidar los beneficios del 

SGP en el TLC. Es decir, lograr la permanencia del trato preferencial sin sujeci<in a los 

límites de exponación ni a los criterios discrecionales. 

3.2.2 Tarifa Preferencial de Canadá (GPT). 

En forma semejante, y también como resulttdo de la primera conferencia 

de la UNCTAD, Canadá adopt<I un esquema de preferencias generalizadas que entró en 

vigor el 1° de Julio de 1974 y otorgó facilidades a los países en vías de desarrollo. 

En el contexto de los sistemas de preferencia vigentes, el de Canadá se 

caracteriza por una mayor simplicidad que el de Estados Unidos, ya que, en general, no 

establece restricciones como podrían ser límites cuantitttivos, cuando un producto o un 

país tiene la categoría de benoficiario en el mercado canadiense. 

Sólo existe el peligro de la sus11ensión de estas preferencias por la 

aplicación del mecanismo de saivaguarda, el cual establece que el beneficio puede ser 

suspendido tottl o parcialmente, si la autoridad canadiense determina que la imponación 

causa o amenaza causar perjuicio grave a la producci<in nacional de artículos semejantes 

o competitivos. 

En el siguiente inciso hablaremos de algunas normas legales en nuestro país 
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en lo que se refiere a hehidas alcohólicas. 

3.3 LEY GENERAL DE SALUD". 

En nuestro país, la Ley General de Salud es una de las leyes que rigen las 

actividades comerciales, es por ello que mencionaremos algunas de las reglamentaciones 

que e•1ipula en cuanto a hehidas alcohólicas. Empezaremos mencionando que para efectos 

de esta Ley, se consideran hehidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en 

una proporción mayor del 2 % del volúmen. 

Toda hehida alcoh<ilica deherá ostentar en los envases la leyenda: El abuso 

en el consumo de este producto es nocivo para la salud, escrito con letra fácilmente 

legible, en colores contrJstantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna 

dis'JlOSición legal. 

En lo que se refiere a la uhicación y el horario de funcionamiento de los 

establecimientos en que se expendan hebidas alcohólicas, corresponde a los gohiemos de 

las entidades federativas determinarlos. 

Una reforma decretada el día 28 de Ahril de 1987 se refiere a que no se 

podrán expender o suministrar behidas alcoh<llicas a menores de edad. 

La Ley General de Salud estipula que cuando los productos deban 

expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas en las que deberán figurar los 

siguientes datos: 

"LEY GENERAL DE SALUD, 2ª Edición, Ediciones Andrade, S.A., Mé.tico 1987,p.p. 115-
JJS, 150-153 
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a) La denominación distintiva o hien la marca del producto y la 

denominación genérica y específica del mismo. 

b) El nombre y domicilio comercial del tirular de la autorización y la 

dirección del lugar donde se elabore o envase el producto. 

e) El número de autorización del producto con la redacción requerida por 

la Secretaría de Salud. 

d) El gentilicio del país de origen precedido de la palabrn producto, 

cuando se trnte de productos de importaci<\n. 

e) La declaración de todos los ingredientes en orden de predominio 

cuantitativo, en los términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. 

f) La cantidad contenida en el envase de acuerdo con los términos del 

registro que se les hubiere otorgado. 

g) El número de clave, lote y fecha de elaboración y caducidad. 

h) El nombre y domicilio comercial del fabricante y del importador, en 

contraetiqueta correspondiente. 

3.3. l Reglamento de la Ley General de Salud". 

El Reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional y sus 

disposiciones son de orden público e interés social; para sus efecto.~. son materias de 

regulación, control y fomento sanitarios las actividades y servicios que impliquen riesgos 

para la salud humana y lo relacionado con los productos. 

"DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC/ON, Mt!.tico,18 de E11ero de 1988, p.p. 1-6 
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Una vez que hablamos de la principal reglamentación en nuestro país, a 

continuación mencionaremos algunas de las normas que tienen los tres países involucrados 

en el TLC. 

3.4 NORMAS". 

Para comprender mejor los puntos que tocaremos en este inciso, debemos 

mencionar que las normas son aquellas especificaciones técnica•, científicas o tecnológicas 

que establecen criterios con los que deben cumplir los productos, servicios y procesos de 

producción. 

3.4. l Aspectos Generales. 

Las normas son diseñadas con fines diversos, tales como la protección al 

consumidor, la salud pública, el medio ambiente, la segmidad pública y la promoción del 

comercio. 

Además de la elaboración de normas, los sistemas de normalización 

incluyen aspectos relacionados con la certificación y acrcditamiento de laboratorios de 

pruebas; a dichos laboratorios les corresponde determinar si los productos o servicios 

cumplen con las estipulaciones establecidas en las normas y son los encargados de 

sancionar la calidad y seguridad de los bienes y servicios que se comercian, tanto a nivel 

nacional como internacional, así como de los procesos con que son producidos. 

" Monografía 8, Tratado de Libre Comercio, NORMAS, Secretarla de Comercio y Fomento 
Industrial, México, Octubre 1991, p.p. 3-19 
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Como consecuencia de la diversidad regional, nacional e internacional de 

las normas y de los procesos de validación de las misma, ha surgido el incentivo para 

minimizar o eliminar estas diferencias a través de negociaciones en diversos foros, <.le los 

cuales el GA TT es el más importante. 

3.4.2 Sistemas de Normas. 

En México, Estados Unidos y Canadá existen diferentes normas, la 

diferencia entre ellos radica en que en México y Canadá básicamente es el gobierno quien 

las emite, mientras que en Estados Unidos lo hace tanto el gobierno como instituciones 

privadas. 

En este punto, tocaremos las principales normas de cada país, tratando de 

ver las posibles diferencias entre cada uno. 

3.4.2.1 México. 

El Sistema Mexicano de Normalización se encuentrn regulado por la Ley 

Federnl sobre Metrología y Normalización (LFMN), publicada en el Diario Oficial de la 

Federacióo el 26 de Enero de 1988. Dicho ordenamiento constituye el fundamento 

jurídico para la expedición de Normas Oficiales Mexicanas (NOM'S), las cuales pueden 

ser de carácter obligatorio o voluntario. 

Entre los objetivos del sistema mexicano de normalización está el 

incrementar la calidad de los productos y servicios nacionales; estimular la concurrencia 

del sector privado, público, cienúfico y de consumidores en la elaboración y observancia 
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de todos los aspectos relacionados con las NOM'S; determinar las normas de carácter 

obligatorio y la forma en que se acreditará el cumplimiento de las mismas, así como el 

desarrollo de los recursos humanos e;-pecializados para lograr e;tos fines. 

La LFMN establece el Sistema Nacional de Acredita miento de Laboratorios 

de Prueba (SlNALP), que autoriza o acredita laboratorios que cuenten con equipo y 

personal técnico calificado, para que presten servicios relacionados con la normalización, 

particularmente los inherentes al control de calidad. 

La LFMN instituye la Comisión Nacional de Normalizadón, la cual, 

establece las NOM'S y los mecanismos de coordinacitln entre las dependencias públicas 

y privadas para la elaboración, difusión y el cumplimiento de las NOM'S, así como los 

referentes a la solución de las discrepancias que puedan presentarse en los trnbajos de los 

Comites Consultivos Nacionales de Normalirnci<ln. 

La Comisión Nacional de Normalización está presidida por alb'llno de los 

subsecretarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), según el 

área de competencia, y está inteb>rdda por representantes de las Secretarías de Energía, 

Minas e Industria Paraestaial, de Agricultura y Recursos HidrJulicos, de Comunicaciones 

y Transportes, de Desarrollo Urbano y Ecología,dc Pesca, de Educación Pública, de 

Trabajo y Previsión Social, y de la Defensa Nacional. 

Asimismo, participan representantes de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Enseñanrn Superior, de la Confederación Nacional de 

Cámaras Industriales de la República Mexicana, de la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio y de la Cámarn Nacional de la Industria de la Transformación. 
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En el sistema mexicano de normalización existen principalmente dos tipos 

de normas, las cuales son las siguientes: 

al Normas Oficiales Mexicanas íNOM'Sl · snn expedidas por SECOFI con 

base en los proyectos presenw<los por alguno de los 44 Comités Consultivos de 

Normalización. En caso de que el interés público lo requiern, SECOFl puede expedir una 

NOM sin que exista un proyecto previo. 

Actualmente existen cinco mil NOM'S aproximadamente, las cuales 

incluyen las de cumplimiento obligatorio y las de carácter voluntario. 

Las NOM'S de cumplimiento obligatorio son todas aquellas que se publican 

en el Diario Oficial de la Federación, con la declaratoria expresa de su obligatoriedad y 

de su fundamento legal. Estas NOM'S regulan los intrumentos parn medir, patrones de 

medida y sus métodos de calibrnción y medición; métodos de prueba para fines de 

comprobación oficial; términos, expresiones, abreviatura,, símbolos, diagramas o dibujos 

que deberán emplearse en el lenguaje oficial, industrial y comercial; y productos o 

servicios en los que se requiera el cumplimiento obligatorio de normas oficiales de 

conformidad con otras di~11osiciones legales. 

Existen además, algunas NOM'S que en un momento dado pueden ser 

obligatorias como aquellas que regulan materias relativas a productos alimenticios, 

bebidas de cualquier naturnleza, que directa o indirectamente sean para consumo humano, 

así como sus envases,empaques o envolturas; productos y servicios de exportación, 

cuando se requiera establecer determinadas especificaciones para la concurrencia y 

permanencia de los mismos en mercados externos; descripción de emblemas o símbolos 
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para denotar que un producto ha sido ohtenido, clahnrndo, producido o fabricado en el 

país y productos y servicios de cualquier clase cuando lo requiera el interés ptíblico. 

Las NOM'S de aplicacidn volontaria tamhién son expedida.' por SECOFl 

y se publican en el Diario Oficial de la Federación. 

hl Normas técnicas • son aquellas expedidas por las distintas dependencias 

del Ejecutivo Federnl, adem:ís de SECOFI, con fundamento en la Ley Orgánica de la 

Administr-Jción Pública Federal. Este tipo de normas tienen carácter obligatorio. 

Una vez que hablamos del sistema de normas de nuestro país, a 

continuación mencionaremos el sistema de normas en Estados Unidos. 

3.4.2.2 Estados Unidos. 

En Estados Unidos las normas pueden ser emitidas tanto por dependencias 

gubernamentales como por organizaciones no gubernamentales. La Oficina del 

Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) es el enlace entre los organismos 

de ese país con otros gobiernos en asuntos relacionados con normas y regulaciones 

técnicas. También representa al gobierno e~1adunidense en las reuniones del Cómite de 

Obstáculos Técnicos al Comercio del GA TI. 

El USTR incluye el punto de vista de los organismos privados a lr'&vés de 

opiniones del Comité Asesor Funcional de la Industria Número dos (!FAC-2), el cual es 

un organismo específico para el área de normas. 

Por su parte, el Acta de Acuerdos Comerciales de 1979 designó al 

Departamento de Comercio (DOC) como responsable del manejo del centro de 
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información sobre normas. Asimismo, el DOC tiene bajo su jurisdicción al Instituto 

Nacional de Normas y Tecnología (NIST), organismo federal encargado de as11cctos en 

materia de normalización. 

Actualmente, los Estados Unidos tienen registradas alrededor de 80,000 

normas, que incluye las obligatorias y las voluntarias, así como las de origen 

guhernament1l y privado. 

El 45% de las normas existentes en los Estados Unidos han sido elaboradas 

por más de 400 organizaciones privadas de normalización. Dentro de las normas privadas 

encontramos que la mayoría han sido publicadas por las siguientes organizaciones: 

- Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI). 

- Asociación Americana de Carreteras Estatales y 

Oficiales de Transporte (AASHTO). 

- Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR). 

- Asociación de Analistas Químicos Oficiales (AOAC). 

- Asociación de Cosméticos, Productos de uso personal y 

fragancias (CTFA). 

- Asociación de fa Industria Aeroespacial (ALA). 

- Instituto Americano del Petróleo (API). 

- Farmacopea de los Estados Unidos. 

- Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). 

- Sociedad Americana para pruebas y materiales (ASTM). 
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Dentro de estas organizaciones, destaca el Instituto Nacional Americano 

de Normas por ser una organización que representa a cerca de 250 organizaciones de 

normalización. 

Una vez que mencionamos a dos de los países involucrados en el TLC, a 

continuación hablaremos de las normas canadienses ya que es el tercer país involucrado. 

3.4.2.3 Canadá. 

En Canadá, las normas pueden ser emitidas por instituciones privadas de 

normalización o por el gobierno. El Coosejo de Normas de Canadá fue creado en 1970 

con el objetivo de fomentar las actividades privadas de normalizacitín. Su tarea es ayudar 

al Gobierno Federal, brindar asistencia a los industriales, representar las actividades de 

los organismos privados de normalización y delimitar las políticas y procedimientos para 

el desarrollo de Normas Nacionales de Canadá. 

En 1973, el Consejo de Normas de Canadá creó el Sistema Nacional de 

Normas, la cual es una Federación que agrupa a organizaciones de normalización 

acreditadas ame dicho Consejo. Actualmente, son cinco las organizaciones de 

normalización que cuentan con esta acreditación y que hacia finales de 1988 habían 

expedido cerca de 6,500 normas. Estas organizaciones son: 

- Oficina de Normalización de Quebec. 

- Asociación Canadiense de Gas. 

- Consejo General Canadiense de Normas. 

- Asociación Canadiense de Nonnas. 
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- Laboratorios de Certificación de Canadá. 

El Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá es responsable de la 

aplicación de las disposiciones del GA TI y de coordinar las actividades del Consejo de 

Normas de Canadá relacionadas con la opernción del centro de información, según lo 

disponen los compromisos adquiridos con el GA"n" en materia de normali1.ación. 

Además, el Departamento administra un Comité sobre Política de Normas encargado de 

la preparación, adopción o aplicación de regulaciones técnicas, normas o sistemas de 

certificación. 

Actualmente, el Sistema Nacional de Normalización de Canadá cuent.a con 

66 laborntorios acredit.ados, de los cuales, 15 obtuvieron su acredit.amiento durante 1990 

a raíz del incremento en el comercio con Estados Unidos, resultado del Acuerdo firmado 

entre los dos países. 

Por último, debemos mencionar que Canadá es un participante en organizaciones 

internacionales de normalización, entre los cuales están: 

- Comisión del Codex Alimcnt.arius. 

- Organización Internacional de Normalización (ISO). 

- Comisión lntern·acional Electrónica (IEC). 

Ya que concluímos lo que son las normas dentro de los tres países, en el 

siguiente subtema mencionaremos lo que son las pr.ícticas desleales de comercio, ya que 

cst.as podrían afect.ar las negociciones del TLC. 
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3.5 PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO". 

En este inciso hahlaremos de los puntos que afectan el funcionamiento de 

los mercados y que la mayoría de los países condenan como nocivas para el desarrollo 

de flujos comerciales adecuados. Los dos casos principales de este tipo de prácticas son 

el dumping y los subsidios que un país otorga a sus exportadores. A continuación 

mencionaremos las principales características de estos dos tipos de prácticas. 

al Dumping - podríamos decir que el dumping se realiza cuando las 

empresas de un país venden más barato en los mercados de exportación que en el 

mercado interno. En casos extremos, puede ocurrir que una empresa pierda dinero al 

exportar y lo compense con el sobreprecio interno. 

Con hase en las disposiciones legales, los gohiernos pueden determinar la 

diferencia entre el precio de un artículo en el mercado de orige.n y el de exportación, 

estahleciendo la diferencia que se conoce como margen de dumping. Una vez 

determinado el margen, la sanción usual consiste en establecer un impuesto a la 

importación, de magnitud equivalente con el fin de compensarlo. 

~ es la segunda práctica que se considera 

desleal en el comercio internacional, debido a que si un país otorga subsidios es de 

suponerse que los precios a los que M! exportan sus productos no reflejan los verdaderos 

costos de producción, por lo tanto, existe el riesgo de que se dañe a los productores de 

bienes similares por una competencia desleal. 

"Monografía 6, Tratado de Ubre Comercio, PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO, 
Secretaria de Comercio y Fomenro Industrfa/, México, Septiembre 1991, p.p. 3-9 
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Para hacer frente a esta práctica desleal, los países que participan en el 

comercio internacional han promulgado leyes y procedimientos. Por regla general, estas 

disposiciones tienden a ser similares a las que se establecen para enfrentar el dumping: 

cuando alguna entidad gubernamental recibe una denuncia de los productores afectados, 

debe investigar si los productos importados han sido fabricados por empresas beneficiarias 

de susbsidios en su pafs de origen y, sobre esa hase, determinar el monto de la diferencia. 

Así, el país afectado puede establecer un impuesto compensatorio que elimine el efecto 

de la subvención. 

Una vez que mencionamos los principales tipo; de prácticas desleales de 

comercio, en el siguiente inciso hablaremos del sistema que tiene nuestro país como 

medida de protección para dichas prácticas. 

3.5.1 El Sistema Mexicano contra prácticas desleales de Comercio. 

Para hacer frente a las prácticas desleales de comercio, México e;1ahleci6 

un sistema cuyas principales características, tanto jurídicas como administrativas, se 

expondrán a continuación. 

3 .5 .1.1 Di•l'osiciones Jurídicas. 

En México, el sistema contra prácticas desleales de comercio internacional 

tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto en el Artículo 131 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicano;,., en la Ley Reglamentaria de este mismo Articulo, 

en el Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional y en el 

Reglamento Interior de SECOFI. 

La Legislación Mexicana faculta al Ejecutivo Federnl parn establecer cuotas 

compensatorias, provisionales o definitivas, a las mercancías introducidas al país, siempre 

y cuando, aparejen una competencia desleal. Para estos prophsitos, la legislación establece 

normas para la aplicación de remedios comerciales en los casos de dumping y subsidios 

a la exportación; también define las instituciones encargadas de llevar a cabo las 

invesúgaciones y los procedimientos. 

3.5.1.2 Procedimientos contra prácticas desleales. 

De acuerdo con los ordenamientos legales, el procedimiento administrativo 

de defensa contra prácticas desleales de comercio se puede iniciar a peúción de parte 

" "Es/acuitad privatÍl'a de la Federación gramr las mercanc/a.r que se imponen o exponen, 
o que pasen de tránsito por el territorio nacional, a.rl como reglamemar en todo tiempo, y aún 
prohibir, por motivos de seguridad o de polic/a., la circulación en el interior de la Repüblica 
de roda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación 
pueda establecer ni dictar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que expresan las fracciones 
VI y VII del anículo 117. 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o 
.111primir las cuotas de ¡,,, tarifas de exponación e importación, expedidas por el propio 
Congreso, y para crear arras, así coma para restringir y para prohibir las importanciones, 
exportaciones y mínsito de productos, anículos y efectos, cuando lo estime urgeme, a fin de 
regular el comercio exterior, la cconomla del país, la estabilidad de la producción nacional, o 
de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecuril'o, al enviar al 
Congreso el presupuesto jisca/ de cada a110, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho 
de la facultad concedida. • 
CONSTITUCJON PO LIT/CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Libreria.r Teoca/li, An. 
131, p.p.82 
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(industria afectad~) o como una irivestigación de oficio cuando se detectan casos 

es¡x.;c!ficos. 

El inicio del procedimiento a petición de parte, tiene lugar cuando se 

presenta una denuncia de persona füica o moral productora de mercancías idénticas o 

similares a las que se importan. Una vez presentada la denuncia, la autoridad deberá 

resolver en cinco días hábiles si la admite, si· solicita al denunciante que aclare o 

complemente la información que haya presentado, o si considera improcedente la accitln, 

fundando y motivando la resolución. En caso de que se haya solicitado al demandante 

mayor información, éste tiene que subsanar las insuficiencias de las pruebas en el plazo 

fijado por la autoridad, ya que de lo contrario se supondrá que hay un desistimiento de 

la acción. Por otra parte, si se admite formalmente la denuncia, la SECOFI cuenu1 con 

un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución provisional que fije la cuota o 

impuesto compensatorio que corresponda y tan pronto cuente con los elementos 

necesarios, determinar el monto definitivo. 

El procedimiento establecido por la legislación mexicana facilita que las 

partes afectadas puedan defender sus intereses. Habiéndose admitido la demanda, la 

SECOFI dehe convocar a los importadores, exportadorns, rc'Prcsentantes de los gobiernos 

extranjeros, y a las personas que pudieran tener interés jurídico, para que comparezcan 

a manifestar lo que a su derecho convenga. Además, las disposiciones procesales incluyen 

la celebración de audiencias conciliatorias que pern1i\Jln a las partes llegar a acuerdos para 

resolver las diferencias. 

En caso de no alcanzarse un acuerdo en un plazo de seis meses, contados 
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a partir de Ja fecha en que se haya puhlicado Ja resolución provisional y habiendo 

escuchado a las partes interesada•, la SECOFJ deberá emitir una resolución definitiva 

hahiendo escuchado la opinión de Ja Comisidn de Aranceles y Controles al Comercio 

Exterior. Esta resolución puede dar por concluida Ja investigaci<ln, o bien, confirmar la 

cuota provisional o cstahleccr la compensatoria definitiva. la resolucMn deberá revisarse 

anualmente, pero las partes interesadas pueden solicitar, en cualquier momento y si tiene 

causa justificada paid ello, una revisión anticipada. 

Dentro de lo que son. las prácticas desleales de comercio, también 

encontramos Jo que es el dumping, para Jo cual también existen ciertas medidas de 

protección, las cuales mencionamos en el punto siguiente. 

3.5.2 Antidumping e Impuestos compensatorios en el GATT. 

El contenido de las disposiciones y procedimientos mexicanos es 

congruente con los convenios internacionales que México ha suscrito en la materia, como 

son el GA TT, el Acuerdo relativo a Ja aplicación del Artículo VI del GA TI, y el 

Entendimiento Bilateral entre México y Estados Unidos en materia de subsidios e 

impuestos compensatorios. 

Durante las negociaciones que condujeron al establecimiento del GATT, 

Jos participantes reconocieron que Ja existencia de leyes y procedimientos para combatir 

el dumping y Jos subsidios tenían el peligro de convertirse en obsuículos al comercio 

internacional. 

Esta preocupación quedó reflejada en el Artículo VI del Acuerdo. Desde 
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entonces, las disposiciones básicas han sido analizadas con objeto de precisarlas, buscando 

que los países se sujeten a cierta disciplina en la aplicación de sus leyes y procedimientos, 

lo que se conoce como disposiciones de remedio comercial. 

La tarea de revisión alcanzó resultados concretos al término de las 

negociaciones gubernamentales conocidas como la Ronda Tokio en 1979, de la cual 

surgieron dos textos complementarios al Acuerdo General: el Ciídigo Antidumping y el 

Código Antisubvención del GATT. 

No obstante los avances incorporados en los dos textos citados, al iniciarse 

las nuevas negociaciones de Ja Ronda Uruguay en 1984, se emprendieron esfuerzos 

adicionales para reforzar las disciplinas existentes. 

3.6 SALVAGUARDAS". 

ParJ comprender este tema empezaremos mencionando que el término 

salvaguarda se refiere a las medidas de protección que son utilizadas por un país para 

proteger temporalmente a una industria nacional que se encuentra dañada debido a un 

incremento en las importaciones que influyen al mercado interno en condiciones de 

competencia leal. 

Los antecedentes· de las Salvaguardas se ubican en la Ley de Convenios 

Recíprocos de Comercio y Legislacitín estadounidense de 1934. 

En este tema mencionaremos las salvaguardas en el GATT, y en los países 

"Monografía 7, Tratado de Libre Comercio, SALVAGUARDAS, Secretarla de Comerdo y 
Fomento lndusrria/, México, Octubre 1991, p.p. 3-12 
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involucrados en el TLC. 

3.6.1 Las Salvaguardas en el GATT. 

Las salvaguardas fueron incorporadas al GA TT en los Artlculos 1, 111, VI, 

XII, ~XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Sin embargo, no existe un Código que reglamente 

estas disposiciones y el Articulo XIX del Acuerdo General, que ha permanecido sin 

cambios desde 1947, continúa siendo el fundamento legal más importante. 

Este articulo, constituye la disposici<ln central que permite a las partes 

contratantes solventar situaciones de emergencia por el aumento súbito de importaciones 

y autoriza la imposición de arnnccles y de restricciones cuantitativas. 

Para que un país signatario recurra a las Salvaguardas debe satisfacer tres 

requisitos: 

a) Que las importaciones se hayan incrementado significativamente. 

b) Que el incremento sea efecto de las obligaciones contraídas por el país 

afectado en el Acuerdo General. 

c) Que el incremento constituya la causa primordial del daño que sufre la 

imlustria nacional. 

Los países para recurrir a las Salvaguardas son más estric!Cls que el que se 

utiliza para sancionar el dumping y los subsidios a la exportación, ya que para utilizarlas 

es necesario probar, no sólo que haya daño, sino que éste sea serio. 

El principal problema que enfrenta el tema de las Salvaguardas en las 
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negociaciones gubernamentales que se llevan a cabo en el marco del GA TI, conocidas 

como Ronda Uruguay, se encuentra en la falta de una normatividad específica. 

La posicicín de México ante la Ronda Uruguay en materia de Salvaguardas 

ha sido que: 

a) No exista selectividad, debido a que este criterio tiene implicaciones 

discriminatorias. 

b) Se eliminen los acuerdos de restricción volunuiria que se aplican pafs 

por pafs. 

c) Las salvaguardas se utilicen únicamente en caso de un desequilibrio 

coyuntural que pueda ser calificado como resultado de una situación de emergencia y no 

por problemas estructurales como son los que provoca la falta de competitividad de un 

sector. 

el) El vínculo causal se demuestre a trJvés de una investigación pública y 

con la celebración de consultas previas. en las que los interesados puedan presentar las 

pruebas correspondientes y demostrJr que existe daño serio. 

e) Las salvaguardas sean preferentemente arancelarias; esto es, que se 

adopten ajustando aranceles y no mediante el establecimiento de cuotas o restricciones 

cuantitativas. 

En México existe también un procedimiento contra las salvaguardas, el cual 

mencionaremos a continuación. 
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3.6.2 El sistema mexicano de salvaguardas. 

La aperturn comercial ha propiciado un volumen mayor de importaciones 

y con ello ha crecido el riesgo de que la industria nacional se vea afectada por un 

incremento significativo de las mismas. 

Las disposiciones jurídicas en materia de Salvaguardas proporcionan al 

Gohierno Mexicano un mecanismo legal para imponer medidas restrictivas a la 

importación de mercancías. Su fundamento se cncuentrn en el Artículo 131 de la 

Constitución Política de los Esttdos Unidos Mexicanos", así como en la Ley 

Reglamentaria en Materia de Comercio Exterior aprobada en 1986. La SECOFl, es el 

organismo encargado de administrar la rcglamentacilSn existente en materia de comercio 

exterior y, por consiguiente, de las Salvaguardas. 

En México existe un procedimiento contra las salvaguardas, el cual esta 

incluido en el Artículo l, Fracción 11, incisos a), b) y d) de la Ley de Comercio Exterior, 

en el cual habla de las medidas de sitlvaguardas que se pueden establecer, estas medidas 

son: 

a) Requisito de permiso previo para exportar o importar mercancías de 

manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país. 

b) Cupos máximos de mercancías de exportación o de importación en razón 

de los excedentes de producción, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y 

convenios internacionales. 

c) Prohibición de importación o exportación de mercancías. 

" Ver An/culo en pie de página 36 
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Una vez que mencionamos las salvaguardas en el GA TT y en México, nos 

queda únicamente mencionarlas en Estados Unidus y Canadá, lo cual haremos en el 

siguiente inciso. 

3 .6.3 Las salvaguardas en Estados Unidos y Canadá. 

En Jos Estados Unidos, la Seccitln 201 de la Ley Comercial de 1974 

faculta al Presidente parn resolver peticiones de imponer Salvaguardas. En el caso 

estadounidense, además de probar los requisitos que exige el GA TI', el Presidente 

determina si Ja industria afectada debe recibir asistencia del gobierno y, en su caso, las 

modalidades que asumirla ésta; si requiere imponer alguna restricciiln a Ja importación 

como incremento de arancel, cuotas de importación, acuerdos de ordenamiento <le 

mercado y precios de garantía. Estas medidas pueden extenderse a un periodo máximo 

de 8 años. 

En el caso de Canadá, Ja dependencia gubernamental que determina sobre 

Ja procedencia de recurrir a las Salvaguardas es el Tribunal Canadiense de Comercio 

Internacional (TCCI). Con base en Ja Ley del TCCI, la petición de Salvaguardas puede 

presentarla tanto el gobierno cuino Jos productores nacionales, siempre y cuando éstos 

representen una proporción significativa de la industria. 

La Ley de Medidas Especiales de lmportaci<in (SIMA) de 1984 y su 

Reglamento; la Ley del Tribunal Ca•adiense de Comercio Internacional; Ja Tarifa 

Arancelaria de Aduanas y Ja Ley de Permisos de Importación y Exportaci<ln constituyen 
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Jos fundamentos legales a trnvés de los cuales Canadá puede imponer impuestos 

adicionales, estahleccr cuotas u otorgar asistencia a las industrias afectadas, como medidas 

de Salvaguardas. El Ministerio de Finanzas y el TCCI son las dependencias autorizadas 

para realizar el trámite. 

Ya que mencionamos algunas de Jas barreras no arancelarias, otra de estas 

son las comprns gubernamentales, las cuáles explicamos a continuación. 

3.7 COMPRAS GUBERNAMENTALES". 

El gobierno de un país constituye el principal comprador de bienes y 

servicios de cualquier economía. En múltiples ocasiones, esta capacidad se ha utilizado 

como un instrumento parn fomentar el desarrollo de ciertas industrias, aunque en 

ocasiones pueda ser en detrimento, tanto del consumidor nacional como del proveedor 

extranjero. En este sentido, las reglamentaciones nacionales parn comprns 

gubernamentales se han convertido en una barrern no arancelaria parn los flujos de 

comercio entre los países. 

Para evitar que estos obstáculos impidan el comercio de bienes y servicios 

en las adquisiciones del sector público, los países han realizado varias negociaciones 

internacionales que garanticen el acceso recíproco a sus mercados nacionales. En Ja 

actualidad, existen dos acuerdos internacionales que constituyen un marco de referencia 

"Monograjia 5, Tratado de Libre Comercio, COMPRAS GUBERNAMENTALES, Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial, México, Septiembre 1991, p.p. 3-8 
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para la negociacilln del TLC en América del Norte: el Código de Compras del Sector 

Público del GA TT y el Capítulo 13 del Acuerdo de Libre Comercio Canad•i-Estados 

Unidos (ALC); los cuales mencionamos a continuación. 

3. 7 .1 Código de Compras del Sector Público del GA 'IT. 

Este Código tiene como objeto promover una mayor competencia 

internacional en las licitaciones que realizan los gobiernos y para ello establece reglas 

detalladas sobre la forma de licitar y adjudicar los contr"Jtos de suministro. 

Las obligaciones del Código se aplican a contratos con un valor superior 

a los 130 mil DEO (derechos e'-peciales de giro), que equivalen a 156,000 dólares. Estas 

disposiciones sólo cubren los contratos de bienes, debido a que los servicios se encuentran 

excluidos de la cobertura del Código. 

Con el objeto de mejorar y ampliar las disposiciones del Código, se están 

llevando a cabo negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay del GA TT. Entre los 

principales objetivos que se persiguen está la inclusi<ln de los servicios que contrata un 

gobierno, así como otros sectores aún no cubiertos por el propio Código del GATT. 

A continuación presentaremos la manera en que fueron afectadas las 

compras de Estados Unidos y Ca~adá con la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre 

ellos para darnos una idea de como puede afectar a nuestro país la firma del TLC. 

3.7.2 Las Compras del Sector Público en el ALC. 

El Capítulo 13 del ALC Canadá-fütados Unidos reafirma los compromisos 
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adoptados por ambos países en el Código del GATI, del cual son signatarios. Además, 

el ALC amplió una serie de disposiciones del Código, entre otras las siguientes: 

a) Se redujo el valor de los contratos gubernamentales que deben someterse 

a licitación internacional de 156,000 dólares en el Código, a 25,000 dólares en el ALC; 

para contratos mayores, ambos países deben guiarse por las reglas del Código. 

b) Se incluyeron procedimientos adicionales para garantizar la transparencia 

en los mecanismos de licitación de las entidades cubiertas por el acuerdo de compras 

gubernamentales. 

c) Se establecieron lineamientos para que una autoridad imparcial de cada 

país investigue las inconformidades de proveedores, derivadas de los procedimentos de 

licitación. Dicha autoridad esta facultada para suspender derechos y obligaciones 

derivados de fallos viciados. 

d) Se convino en incorporar al ALC el resultado de las negociaciones 

futuras que se realicen en el Código del GA'IT. En particular, este compromiso permitirá 

ampliar la cobertura actual de las entidades del sector público que están incluidos en el 

Código. 

En el siguiente tema veremos como está en la actualidad la situación de los 

proveedores mexicanos en Canadá y Estados Unidos para analizar la diferencia entre 

ambos países y México. 
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3. 7.3 Situación de Jos proveedores mexicanos en Canadá y Estados Unidos. 

La Constitución Política de México establece en el Arúculo 134 que las 

compras del Estado deben someterse a un proceso de licitación pública, mediante 

convocatoria, con objeto de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 

y financiamiento. 

La Iegislacicín mexicana en materia de compras del sector público está 

comprendida fundamentalmente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios relacionados con bienes muebles. 

El sistema mexicano de licitaciones estlÍ abierto a los proveedores de todos 

lo pafses, miembros o no del GA IT. Estados Unidos, por su parte, impone una polftica 

discriminatoria a todos aquellos países que, como México, no son signatarios del Código 

de Compras del Sector Público del GA TT. Por ello, en la mayorfa de los casos, los 

proveedores mexicanos no pueden participar en los concursos del sector público 

canadiense y estadounidense. 

Además, existen otras limitantes estadounidenses como la denominada 

Compre Americano, y el Tftulo 111 de la Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1979. En 

particular, las restricciones Compre Americano, establecen una preferencia en favor de 

proveedores estadounidenses de 
0

6 a 12 % en el diferencial de precios frente a ofertas 

extranjeras, preferencia que asciende a 50% en el caso de contratos del Departamento de 

Defensa. 

Canadá mantiene disposiciones similares. En su política de Contenido 

Canadiense concede prioridad a aquellas ofertas que contengan el contenido nacional más 

60 



alto. Además· se otorgan preferencias de 10% a proveedores nacionales en los 

diferenciales de precios en licitaciones internacionales. 

Para concluir el presente capítulo, a continuación mencionaremos la última 

barrera no arnncelaria, como son las Reglas de Origen. 

3.8 REGLAS DE ORIGEN". 

Son métodos utilizados para determinar el origen de un producto, los cuales 

deben garantizar que los productos son elaborados totalmente en la región y que han sido 

transformados de manera sustancial en ésta. Estos métodos deberán ser transparentes, 

fáciles y económicos de administrar, tanto por el gobierno como por las empresas. 

Si un producto es elaborado totalmente en la región el problema de 

determinación de origen no existe. Sin embargo, la deteminación de la regla de origen 

se vuelve problemática en el caso de productos en cuya elaboración se usan insumos de 

terceros países. En la práctica comercial existen cuatro criterios para determinar la 

procedencia de los productos: 

al Porcentaje ele contenido recional - si el contenido regional (valor de los 

insumos regionales más el costo directo de procesamiento en la región) del producto es 

superior a un porcentaje pre·deteminado del valor, el bien es considerado originario de 

la región. 

El costo directo de procesamiento se define por una lista incluidos en la 

"'Monografta l, Tracado de Libre Comercio, Secretarla de Comercio y Fomento Indusrrial, 
México, Septiembre 1991 
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contahilidad de las empresas. 

El cálculo del contenido regional de un producto varia de acuerdo a los 

cambios en el precio de los insumos y de las materias primas utilizadas en su fabricación, 

así como de las fluctuaciones en la paridad cambiaría de los países que proveen de 

insumos. 

hl Camhio t:n clasjficm:ilín anmrelaria.- este camhio ohliga a que la 

cxportacil)n de un bien, con preferencia, se realice hajo una fraccit~n arnncelaria distinta 

a las fracciones por las cuales ingresaron los insumos a la regido. 

Una ventaja del uso de este método es que define las condiciones que un 

producto debe cumplir parn ser considerado como originario de la región. Otra ventaja 

de éste método es que las empresas no necesitan calcular los costos de sus insumos ni los 

gastos relacionados con la producción como en el método anterior, unicamente la empresa 

debe identificar la clasificación del producto que elahora y de sus insumos importados 

para saher si su producto go111rá de truto preferencial. 

el Transformacjóo sustancjal - ocurre cuando un artículo requiere, dentro 

de un proceso productivo, un nombre, característica y uso diferente a aquellos materiales 

utilizados para su elahoración. 

dl Dcterminaci<~n de procesos prnductjyos específicos - consiste en definir 

los procesos de fabricacion que determinan el origen de los hienes y que deben dar lugar 

a una modificación significativa de los materiales importados. 

En la prJctica, este criterio se aplica describiendo, producto por producto, 

los procesos productivos que certifican su origen. 
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De Jos cuatro métodos mencionados anterionnente, el que más convendría 

para el TLC es el de Cambio en Clasificación Arancelaria para definir los productos que 

gozarán de trato preferencial ya que es el que se podría considerar más adecuado ya que 

no se necesitan efectuar cálculos y también esta situación se debe a que es el utilizado en 

el ALC Canadá-Estados Unidos y la experiencia con la utilización de éste método ha sido 

satisfactoria. 

En este capítulo ya mencionamos todos los conceptos que podrían afectar 

el TLC de América del Norte, por lo tanto, en el siguiente capítulo hablaremos ya de lo 

que se ha hecho y las bases para la finnn del TLC. 
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CAPITUL04. 
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

En el presente capítulo hablaremos de los que es el TLC de América del 

None, empezando desde cual es su fundamento legal hasta las negociaciones qoe se han 

llevado a la fecha. 

4.1 MARCO LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

En este tema mencionaremos todas las Leyes que afectan o fundamentan la firma 

del TLC. 

4.1.1 Fundamento legal". 

Conforme a la fraccicln 1 del Artfculo 76 Constitucional, compele de 

manera exclusiva al Senado aprohar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. 

Para efectos de cumplir con las tareas y funciones que la Constituci<\n le 

asigna, la Ley Orgánica del Congreso Genernl de los Estados Unidos Mexicanos prevee 

la organización del trabajo del S_enado, a partir de la existencia de Comisiones. De entre 

ellas y como órgano de gobierno de la Cámara destaca la Gran Comisión, que entre sus 

funciones tiene la de apoyar en todo lo necesario a las Comisiones de Trabajo. Estas, se 

"Senado de la República, CONVOCA TORTA ALFO RO PERMANENTE DE TNFORMACTON, 
OPTNTON Y DIALOGO SOBRE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO TRTLATERAL DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA, El Heraldo de México, 
México, 26 de Febrero de 1991. 
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encargan de las cuestiones relacionadas con las materias propias de su denominacidn. Eo 

tal virtud y mediante Acuerdo del 4 de Septiembre de 1985, Ja Cámara de Senadores 

cuenta, entre otrns, con las Comisiones de Comercio y Fomento lmlustrial, de Relaciones 

Exteriores, de Desarrollo Ecomímico y Social y de Hacienda. 

Dichas Comisiones debcr.ín funcionar no s<llo durante los periodos de 

sesiones ordinarias, sino durante el receso del Congreso, a fin de proveer al despacho de 

los asuntos a su cargo. 

4. 1. 2 Modificaciones constitucionales parn adecuar el TLC. 

a) Decreto por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política 

<le los Estados Unjdos Mexicanos -4
: se reforma para quedar como sigue: "Las 

sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 

únicamente en la extensión que sea necesaria parn cJ cumplimiento <lcl objeto. 

En ningún caso, las sociedades de esta clase podrJn tener en propiedad 

tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganadems o foresta.les en mayor extcnsitln que 

la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fraccitín XV de 

éste artículo"". La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número 

"Diario Oficial de la Federación. Tomo CDI..X No. 3, México, Lunes 6 de Enero de 1992 
p.p.2-3. 

" "Se considerará, asimismo. como peque11a propiedad, la supe¡ficie que no exceda por 
individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando llL< tierras se dediquen al cultivo de algodón, si 
reciben riego; y de trescientas, mando se destinen al mltivo del plátano, calla de azúcar, café, 
henequén, /tu/e, plama, vid, olivo, quina. vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales." 
Diario Oficial de la Federación, Tomo CDLX. No. 3 México, Lunes 6 de Enero de 1992, p.p. 
2 
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mínimo de socios de estas .1ociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad 

no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, 

toda propiedad accionaria individual, corrgyhcspondicntc a terrenos rústicos, será 

acumulable pam efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalan! las condiciones pam la 

participación extranjem en dichas sociedades. 

4.1.3 Ley sobre la celebración de Tratados". 

Esta Ley entr1\ en vigor el 3 de Enero de 1992 y tiene por objeto regular 

la celehr.ición de tratados y acuerdos intcrinstitucionales en el ámbito internacional. Los 

trntados sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los fa1ados Unidos Mexicanos 

y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interin,titucionales 

sólo podnln ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la 

Adminbtmción Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. 

Los tratados que se sometan al Senado parn los efectos de la fracción 1 del 

Artículo 76 de la Constitución", se turnarán a comisión en los términos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación 

"Diario Oficial de la Federacion, LEY SOBRE LA CElEBRAC/ON DE TRATADOS, Tomo 
CDLJ( No. 1, 2 de Enero de 1992, p.p. 2-3 

" l. Es facultad exclusiva del Senado analizar la polftica exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal con base en los infonnes anuales que el Presidente de la República y el 
Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso, ademá.I', aprobar los tratados 
internacionales y conl'enciones diplomáticas que celebre el Ejecutil'D de la Unión. 
CONSTJTUC/ON POl/T/CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lihrerias Teocalli, 
México, p.p. 46 
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del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará 

al Presidente de la República. 

Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberJn ser 

publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación. 

La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un lr'dtado 

se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del 

instrumento de ratificacil\n, adhesilin o aceptación, mediante las cuales se notifique la 

aprobación por el Senado del tratado en cuestión. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores coordinaní las acciones necesarias 

para la celebracilin de cualquier tratado y formulará una opini<ln acerca de la procedencia 

de suscribirlo y, cuando haya sido 'uscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente. 

Cualquier tratad<> o acuerdo interifütitucional que contenga mecanismos 

internacionales para la solucitín de controversias legales en que .sean parte, por un lado 

la Federación, personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas 

física." o mornles cxtranjcrns u organizaciones internacionales, dcbcrd: 

1. Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia 

el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional. 

ll. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de 

Sll"i defensas. 

lJI. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su 

imparcialidad. 
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El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier 

resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la 

resolución de controversias a que se refiere el párrafo anterior cuando eslé de por medio 

la seguridad del Esrndo, el orden público o cualquier otro interés esencial de la Nacilin. 

De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República 

nombran(, en Jos casos en que la Federación sea parte en los mecanismos internacionales 

para la solución de controversias legales a quienes participen como árbitros, comisiona<los 

o expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos. 

Otra de las leyes que se crctl para la adecuación al TLC es: 

4.1.4 Ley Federal sobre Metrología y Normalización." 

Esta Ley cntrn en vigor a partir del 16 de Julio de 1992 en toda la 

República y sus db11osicioaes son de orden público y de interés social. Su aplicación y 

vigilancia corres11onde al Ejecutivo Federal, por conduelo de las dependencias de la 

Administración Pública Federal que tengan competencia en las materias reguladas en este 

ordenamiento. 

Esta Ley tiene por objeto: 

1 En materia de Metrnlni:íw 

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida. 

b) Precisar los conceptos fundamen~1les sobre metrología. 

" Diario Oficial de la Federación, LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y 
NORMALfZACJON, TOMO CDIXVJ No. /,Miércoles/º de Julio de 1992, p.p. 48-66 
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e) Establecer los requisitos parn la fabricación, importación, reparación, 

venta, verificación y u'u de los intromcntos para medir y los patrones de medida. 

d) Establecer la obligatoriedad de la mcdicitln en transacciones comerciales 

y de indicar el contenido neto en los productos envasados. 

e) Instituir el Sistema Nacional de CalibrJcidn. 

f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel 

técnico en la materia. 

vetificacj¡)o · 

g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 

JJ En materia de normaliz;¡ciún ccrtifü;::acidn ucrcdjtamh;nto y 

a) Fomentar la tran,varencia y eficiencia en la elabornción y observancia 

tle norma'\ oficiales mexicanas y normas mexicanas. 

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización. 

e) Estahlecer un procedimiento uniforme para la clahoración de normas 

oficiales mexicanas por las dependencias de la Administración Pública Fcdernl. 

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, cienúfico y 

<le consumidores en la claborack'ín y observancia de normas oficiales mexicanas y normas 

mexicanas. 

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación 

y lal10rntorios de prueba de las dependencias de administración pública federal. 

f) E.stableccr el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 

normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y 
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de calibración. 

La SECOFI, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y en los _términos de la Ley Orgánica de la Administraci<ín Pública Federal, representará 

al país en todos los eventos o asuntos relacionados con la metrología y normalización a 

nivel internacional. 

En materia de Metrología, la presente Ley nos indica que el Sistema 

General de Unidades de medida se integra con las unidades básicas del Sistema 

Intcmácional de Unidades: de longitud, el metro; de masa, el kilogrnmo; de tiempo, el 

segundo; etc .. Excepcionalmente, la SECOFI podrá autorizar el empico de unidades de 

medida de otros sistemas por estar relacionados con países extmnjcros que no hayan 

adopu1do el mismo sistema. En tales casos, dcherán expresarse, conjuntamente con las 

unidados de otros sistemas, su equivalencia con la.1 del Sistema General de Unidades de 

Medida, salvo que la propia Secretaría exima <le esta obligación. 

Los instrumentos para medir y patrones que se fabriquen en el territorio 

nacional o se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana, requieren 

aprobación del modelo o prototipo por parte de la SECOFI. Dehcr.ín cumplir con dichos 

requisitos los instrumentos para medir y patrones que sirvan de base o se utilicen para: 

personales. 

a) Una tr'dJlsacción comercial o para determinar el precio de un servicio. 

h) La remuneración o estimación, en cualquier forma, de lahores 
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c) Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad corporal. 

d) Actos de natumleza pericial, judicial o administmtiva. 

e) La verificación o calibración de otros instrumentos de medición. 

Los instrumentos para medir cuando no reúnan los requisitos 

reglamentarios serJn inmovilizados antes de su venta o uso hasta en tanto los satisfagan. 

En toda transaccidn comercial, indu~trial o de servicios que se efectúe a 

hase de cantidad, ésta deberJ medirse u~lizando los instrumentos de medir adecuados, 

excepto en los ca,os que señale el reglamento, atendiendo a la naturaleza propiedades 

del objeto de la transacción. 

La SECOFI exigirá que los instrumentos pam medir que sirvan de base 

para rransaccioncs, reúnan lus requisitos scíialados ¡ or esta Ley, su reglamento o las 

normas oficiales mexicanas a fin de que el público pueda apreciar la opemción de 

medición. 

Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o 

comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, cnvolturn o etiqueta, a 

continuación de la frase contenido neto, la indicacion de la cantidad de materia o 

mercancía que contengan. 

Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad de partes, accesorios 

o unidades de efectos, la indicación deberá referirse al número contenido en el empaque 

o envase y, en su caso, a sus dimensiones. 
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En los productos alimenticios empacados o envasados el contenido neto 

deberJ corresponder al total. Cuando estén compuestos de partes líquida y sólida, además 

el contenido neto dehcrJ indicarse la cantidad de masa drenada. 

Se instituye el Sistema Nacional de Calihración con el ohjeto de procurar 

la uniformidad y conliahilidad de las mediciones que se realizan en el país, tanto en lo 

concerniente a las transacciones comerciales y de servicios, como en los procesos 

industriales y sus respectivos trahajos de .investigaciún científica y de desarrollo 

tecnológico. 

El Sistema Nacional de Calibracü\n, se integrará con el Centro Nacional 

de Metrologfa, los laboratorios de calibración acreditados y los demás expertos en la 

materia que se consideren convenientes. En apoyo a dicho Sistema, la SECOFJ realizará 

las siguientes acciones: 

a) Acreditar laboratorios parn que presten sus servicios técnicos lle 

medición y calibrncü\n. 

b) Integrar con los laboratorios acreditados cadenas de calihracitín, de 

acuerdo a los niveles de exactitud que se les haya asignado. 

c) Difundir la capacidad de medicitín de los lahoratorios acreditados y la 

integración de las cadenas de caÍibracit\n. 

d) Autorizar métodos y procedimientos de medición y calihración y 

establecer un banco de información para difundirlos en los medios oficiales, científicos, 

técnicos e industriales. 

e) Establecer convenios con las instituciones oficiales extranjeras e 
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internacionales para el reconocimiento mutuo de los laboratorios de calibración. 

f) Celebrar convenios de colaboración e investigación metrolclgica con 

: gohiernos estatales, instituciones, organismos y empresas tanto nacionales como 

extranjeras. 

g) Establecer mecanismos de cvaluaci1ín peri6dica de los laboratorios de 

calibración que formen parte del sistema. 

El Centro Nacional de Metrología es un organismo descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar a cabo funciones de alto 

nivel técnico en materia de metrología. 

El patrimonio de dicho Centro se integrarJ de la siguiente manera: 

a) Los bienes que aporte el Gobierno Federal. 

h) Los recursos que anualmente le asigne el Gobierno Federal dentro del 

presupuesto aprobado a la SECOFI. 

c) Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que 

resulten del aprovechamiento de sus bienes. 

d) Los demás bienes y derechos que adquiera para la rcalizaci1ín de sus 

fines. 

En lo que se refiere a normalización, la presente Ley nos dice ljUe 

corre~11onde a las dependencias, en cuanto a su ámbito de competencia: 

a) Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización 

73 



con las propuestas de normas oficiales mexicanas. 

b) Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus 

atribuciones. 

c) Ejecutar el Programa Nacional de Normalizaci<ln en sus respectivas 

áreas de competencia. 

d) Constituir los comités de evaluación y consultivos nacionales de 

normalización, así como prestarles el ascsornmiento necesario. 

e) Certificar, verificar e inspeccionar que los productos cumplan con las 

normas oficiales mexicanas. 

f) Aprobar la operación en su área de competencia de los organismos 

nacionales de normalización, certificación, laboratorios de pruebas y unidades de 

verificación. 

g) Coordinarse en los casos que proceda con otrds dependencias para 

cumplir con lo db11uesto en esta Ley. 

h) Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior para constituir 

programas de estudio para formar técnicos calificados. 

Asimismo, corresponde a SECOFI, entre otras funciones: 

a) Integrar el Prob•rama Nacional de Normalización con las normas 

oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente. 

b) Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener el 

inventario y la colección de las mismas y de las normas mexicanas, así como de las 
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normas internacionales y de otros países. 

c) Llevar a cabo acciones y progrnmas parn el fomento de la calidad de los 

pr2ductos y servicios mexicanos. 

Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer, entre 

otros puntos: 

a) Las características y/o e'11ecificaciones que deban reunir los productos 

y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo parn la seguridad de las personas o 

dañar la salud humana. 

b) Las características y/o especificaciones de los productos utilizados tales 

como materias primas o partes o materiales parn la fabricación o ensamble de productos 

finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. 

e) Las características y/o especificaciones rclaciona<las con los instrumentos 

para medir. 

d) Las e'11ecificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los 

productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas. 

e) La nomenclaturn, expresiones, abreviaturns, símbolos, diagrnmas o 

dibujos que debenín emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios 

o de comunicación. 

l) La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta 

Ley. 

g) La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de 
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calidad, seguridad e higiene y requisitos que dehen cumplir las etiquetas, envases, 

embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar informacüín al consumidor 

o usuario. 

Las normas oficiales mexicanas dchcrán contener: 

a) La denominación de la norma, su clave y en su caso, la mención a las 

normas en que se ba,a. 

b} La identilicacitín del producto, servicio, metodo, proceso, instalación 

, o en 'u caso, del ohjeto de la norma. 

e) Los datos y demás información que dchan contener los productos, o en 

su defecto, sus envases o empaques, asf como el tamaño y características de las diversas 

indicaciones. 

d) La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de 

las normas cuando exista concurrencia de competencia. 

Corre,11onde a las dependencias elahornr los anteproyectos de normas 

oficiales mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización. 

La claboracitín y 'modificación de normas oficiales mexicanas se sujetarJ 

a las siguientes reglas: 

l. Los anteproyectos se presentarJn directamente al comité cott,ultivo 

nacional de normalización reslJectivo, para que en un plazo que no excederá a los 75 días 

naturales, formule observaciones. 
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ll. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de nonna, 

cuntcstará fundamentando las observaciones presentadas por el Comité en un plazo no 

mayor de 30 días naturales contados a panir de la fecha en que le fueron presentadas y, 

en su casar hará las modificaciones correspondicnlcs. 

Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustar.ín al siguiente 

procedimiento: 

1. Se publicarJn íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto 

de que dentro de los siguientes 90 días naturales los interesados presenten sus comentarios 

a] comité consultivo nacional de normalizacidn corrcspom..liente. 

ll. Al término del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el comité 

consultivo nacional de nonnalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos 

y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no exccdcrJ Jos 45 días 

naturales. 

JlJ. Las dependencias dcberJn ordenar la publicación de las respuestas a 

los comentarios recibidos, con anterioridad a la publicación de Ja norma oficial mexicana. 

IV. Una vez aprobadas, las normas oficiales mexicanas scrJn expedidas por 

la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Fedcraci<ln. 

En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar 

directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la 

panicipación de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma 
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que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federacidn con una vigencia máxima 

de seis meses. 

Si la dependencia que elaboní la norma decidiera extender el plazo de 

vigencia o hacerla permanente, se prescntarJ como anteproyecto. 

Cuando no subsistan las causas que motivaron Ja expedición <..le una norma 

oficial mexicana, las dependencias competentes podrJn proponer al comité Ja cancelación 

de dicha norma. 

Las dependencias podrán requerir de los fabricantes, imponadorcs, etc., 

los datos necesarios para la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas. 

También podrán rec-Jhar, para los mismos fines,las muestras neccsarius, las cuales serán 

devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que para éste haya sido necesaria su 

destrucción. 

Para Ja modificación de las normas oficiales mexicanas dcbcrJ cumplirse 

con el procedimiento para su elahornción. 

Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, sen1icios o 

actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. 

Cuandu un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial 

mexicana, sus similares a importarse deberán también cumplir las ci;pccificaciones 

establecidas en dicha norma. 

Cuando no exista nonna oficial mexicana, los productos o servicios a 

importarse deberán mencionar ostensiblemente, antes y dumnte su comercialización, que 

cumplen con las especificaciones del pafs de origen, en su defecto las internacionales o 
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E.ST ~ TESIS tm DEBE 
SALIH ílE l!i BIBLIOTECA 

a falta de éstas las del fabricante. 

Se instituye fa Comisitln Nacional de Normalización con el fin de 

coadyuvar en la polftica de normali7.aciún y permitir la coordinación de actividades que 

en esta materia corresponda realizar a las distintas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Las sesiones de dicha Comisitln se celebrarán por lo menos una vez cada 

3 meses. 

Los Comités Consultivos Nacionales de Normali7.ación son órganos para 

la elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. 

La presente Ley también nos habla de la acreditacitln y certificación, de 

los cuales dice que la certificación y verificación de las norm:Ls oficiales mexicanas se 

realizará por las dependencias o por organismos de certificación, laboratorios de pruebas 

y de calibración y unidades de verificación acreditados. 

La SECOFl publicará en el Diario Oficial de la Federación, 

periódicamente, la relación de organismos nacionales denonnalización, de los organismos 

de certificacidn, de laboratorios de pruebas y de calibración y de las unidades de 

verificación acreditados. Publicará también las suspensiones y revocaciones. 

Las dependencias de acuerdo con atribucioncs,certificar.ín para fines 

oficiales si detenninados procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 

actividades cumplen las especificaciones establecidas en nonnas oficiales mexicanas. 

También podr.ín hacerlo a petición de parte, para fines particulares, de exportación. 

La SECOFJ, en coordinación con las dependencias competentes, 
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establecerá las carncteristicas de las marcas y contraseñas oficiales que <leherán de llevar 

los productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. 

De no ser posible fijarla en e1 producto mism(}, se har:.í en ~11s envases, 

embalaje, etiquetas o envolturas. 

Los lahoratorios de pruehas se instituyen con el objeto de contar con una 

red de laboratorios acreditados que cuenten con equipo suficiente, personal técnico 

calificado y demás requisitos que estahlezca el reglamento, para que presten servicios 

relacionados con la normalización a que se refiere esta Ley. 

El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados, parJ 

los fines de esta Ley, se hará constar en un dictamen que serJ firmado, bajo su 

responsabilidad por la persona facultada por el propio laboratorio para hacerlo. Dichos 

dictámenes tendrán validez ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. 

Las unidades de verificadún tendr.ln por CJl~eto verificar el cumplimiento 

de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que 

hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes. 

Para operar como unidad de verificación será necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Solicitar por escrito el acrc<litamiento en la SECOFI y la aprobación de 

la dependencia correspondiente. 

b) Presentar una descripción detallada de los servicios que pretende prestar. 

c) Demostrar que se cuenta con capacidad técnica o profesional suficiente. 
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que se trate. 

d) Demostrar contar con la infraestructura suficiente. 

e) Informar de las normas oficiales mexicanas que se pretendan verificar. 

t) Contar con la aprobación de la dependencia competente para la rama de 

Se instituye el Premio Nacional de la Calidad con el objeto de reconocer 

y premiar anualmente el esfuerzo de los fabricantes y de los prestadores de servicios 

nacionales, que mejoren constantemente la calidad de procesos industriales, productos y 

servicios, procurando la calidad total. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 

derivadas <le ella, tendrá las siguientes sanciones: 

a) Multa ha,1a por el importe de 20,000 veces el salario mfnimo general 

diario vigente en el Distrito Federal, en el momento que se cometa la infracción. Cuando 

persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra. 

infmcción. 

b) Clausura temporal o definitiva, que podní ser parcial o total. 

e) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

d) Suspensión y revucación del acreditamiento. 

Parn la determinación de las sanciones dcbcrd tenerse en cuenta: 

a) El carácter intencional o no de Ja acción u omisión constitutiva de la 

h) La gmvcdad que la infracción implique en relación con el comercio de 

productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a Jos 
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consumidores. 

c) Las condiciones económicas del infractor. 

Los puntos anteriormente mencionados son un hrcve resumen de los 

principales puntos de la Ley Fedcrnl sobre Metrología y Nonnaliwción. 

Una vez que mencionamos modificaciones a las leyes mexicanas para 

adecuarlas al TLC, a continuación daremos un breve esbozo de las instituciones 

mexicanas relacionadas en el Tratado. 

4.2 MARCO INSTITUCIONAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

En el presente tema mencionaremos cuáles son las principales instituciones 

involucrndas en las negociaciones del TLC, mencionando sus principales funciones. 

4.2. 1 Asociación Nacional de Importadores y füportadores de la 

República Méxicana (ANIERM)". 

ANIERM es un organismo del sector privado, de afiliación voluntaria sin 

fines de lucro y especiali:zado en Comercio Exterior que, desde su fundación en 1944, ha 

pugnado por la elevación y prestigio del intercambio comercial de México con el mundo, 

apoyando, asesornndo y capacitindo al imponador y exponador, así como al empresario 

prestador de servicios conectados con esas actividades. 

Los principales objetivos de dicha Asociación son: 

" Folleto proporcionado por ANIERM, Elaborado por Vissua/ Noventa, S.A. de C. V. 
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a) Fomentar el Comercio Exterior de México. 

b) Pugnar por la expansión del Comercio Exterior mexicano en todo el 

mundo. 

e) Procurar establecer y mantener relaciones comerciales con otros países. 

d) Promover la expedición, reformas, remoción o simplificación de toda 

clase de leyes y reglamentos en beneficio y para protección del Comercio Exterior 

mexicano. 

e) Promover eventos que estimulen el incremento del Comercio Exterior 

mexicano. 

f) Representar a la iniciativa privada ante las Dependencias y Entidades del 

Sector Púh1ico, Asociaciones, Cámaras y organismos que intervienen y participan en 

actividades de Comercio Exterior. 

g) Representar, patrocinar y defender los intereses que tengan en común 

las personas ñsicas y morales miembros de la Asociacicln. 

h) Participar y proponer medidas tendientes al mejornmiento e incremento 

de la infraestructura relativa a la producción del Comercio Exterior. 

i) Editar publicaciones conteniendo información especializada en el 

comercio internacional pam su distribución en el pafs y en el extranjero. 

Los servicios que presta ésta Asociación los podemos dividir en externos 

e internos, los cuáles son los siguientes: 

Al EXTERNOS 

Dentro de los servicios externos encontramos que se pres1an tanto al sector 
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publico como al privado. 

- Sector público. 

Se tienen relaciones con todas y cada una de las instituciones oficiales que 

·están invo_lucradas en el Comercio Exterior; existe comunicacitSn constante con las 

oficinas comerciales de las embajadas acreditadas en nuestro país. 

- Sector privado. 

Se tiene relación directa con : CCE, CONCAMIN, CONCANACO, 

CANACINTRA y CA NACO; las cuales son algunas de las agrupaciones con las que se 

discuten, resuelven y plantean diferentes aspectos de política comercial. 

Algunas de las actividades permanentes de ANIERM son: 

a) Es miembro de la Comisión Mixta para la Promoción <le Exportaciones 

(COMPEX), en la cual se analizan y <liscutcn proyectos y problemas de las exportaciones 

no petroleras <lel país. 

b) También es miembro del Consejo de AdministrJci<Ín de Puertos 

Mexicanos, en la cual representa al sector privado cuyo objetivo es buscar Ja 

simplificación y agilidad en la operación <le los puertos del país. 

c) Analizar y proponer soluciones en las sesiones permanentes en lo que 

se refiere a operaciones de Comercio Exterior, en las que intervienen también la 

Subsecretaría de Ingresos y las Direcciones Generales de Inspección Fiscal Federnl, 

Recaudación Técnica de Ingresos y A<luanas y CAAAREM. 

d) Participar directamente en la Coordinación de Organizaciones 

Empresariales <le Comercio Exterior (COECE), como representante <le! sector privado en 

84 



las negociaciones del Tratado de Lihre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. 

lll INTERNOS 

Como servicios externos que presta la ANIERM podemos decir que cuenta 

con un banco de datos con información de Economía, Finanza."i, Comercialización, Cartas 

de Crédito Domésticas e Internacionales, Leyes, reglamentos y trJmites necesarios, tanto 

en México como en el exterior, etc., los cuales pueden ser consultados por cualquier 

persona ya sea física o moral. 

ANIERM tamhién presta orienuición y asesoría en áreas legales, fiscales, 

control camhiario, canales de distribución, medidas contra prácticas desleales de 

Comercio Exterior, etc. 

Una vez que mencionamos lo que es y las funciones de ANIERM, a 

continuación hahlaremos de otrn institución importante dentro del TLC en México como 

es la Asociación Nacional de Vitivinicultores. 

4.2.2 Asociación Nacional de Vitivinicultores." 

Esta Asociación tiene por ohjetn los siguientes puntos: 

a) Fomentar y orienU!r el desarrollo del cultivo de la vid, de la 

industrialización de la uva y del comercio de los productos y suhproductos que de ella se 

obtengan. 

b) Informar a los Asociados sohre todo asunto de interés general que se 

•• Esrwucos de la Asociación Nacional de Vitivinicultores. 
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relacione con la vitivinicultura, y especialmente sobre las leyes, decretos y disposiciones 

administrJtivas que puedan afectarla. 

e) Fungir como organismo de consulta y rcpre.~cntar los intereses generales 

y comunes de los asociados ante cualesquiera autoridades federales, estatales o 

municipales, ya sean políticas. legislativas, administrativas, judiciales, de trabajo o de 

cualquiera otra índole, y ejercitar para tal fin las acciones y derecho.< que la Ley permita. 

d) Coadyuvar en la defensa de los intereses generales y comunes de los 

asociados, prestándoles servicios sin más limitaciones que las señaladas por la Ley y por 

e.'tos estatutos. 

e) Coordinar los intereses de los a.'ociados para su beneficio colectivo; 

actuar como perito y/o árbitro en los contlictos entre los asociados, si éstos lo someten 

a la Asociación. 

t) Adquirir los bienes necesarios para la realización de su objeto y que la 

Ley le permita obtener. 

g) Celebrar todos los Convenios y ContrJtos, y ejecutar todos los actos 

jurídicos que sean necesarios para la defensa de los intereses de la Asociación o de los 

comunes de los asociados y que no tengan carJcter preponderantemente económico. 

h) Promover la creación de estaciones enológicas y otros organismos 

técnicos y prácticos para proteger y mejorar la calidad de los productos vitivinícolas. 

Editar revistas, trabajos, estudios y otros relacionados con el objeto de la A'ociación. 

i) Promover por medios lícitos el consumo de vino de la República. 

j) Afiliarse con carJcter permanente o temporal, a organismos nacionales 
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e internacionales cuyos fines estén vinculados con los de la propia Asociación. 

Ya que describimos brevemente las actividades de la Asociación Nacional 

de Vitivinicultores, a continuación mencionaremos dependencias gubernamentales 

involucradas en las negociaciones del TLC. 

4.2.3 Dependencias gubernamentales." 

El día 5 de Septiembre de 1990 se creó la Unidad de Negociación del 

Tratado de Libre Comercio, la cual esta encargada de coordinar los trnbajos internos y 

de encabezar las funciones de negociación. 

Para apoyar dicha Unidad, se constituyó un Consejo Asesor, presidido por 

el Secretario de Comercio Exterior, Dr. Jaime Serra Puche e integrado por representantes 

del sector académico, agropecuario, empresarial, laboral y público. Este organismo 

mantiene la actividad cotidiana de los negociadores con sus opiniones y puntos de vista, 

asi como con propuestas que enriquecen la posición mexicana. 

También se creó la Comisión lntcrsecretarial del Tratado de Libre 

Comercio que coordina los trabajos que estan desarrollando las entidades de la 

Administración Pública. Dicha Comisión cstlÍ presidida por la Secretaría de Comercio 

Industrial y esta integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, llaneo de México y la Presidencia de la República. 

"Tomado del Resumen proporcionado por Industrias Vínlcolus Pedro Domecq, S.A. de C. V. 
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Para concluir el presente capítulo, una vez mencionadas las dependencias 

gubernamentales involucradas en el TLC, la última que nos falta incluir es la COECE. 

4.2.4 Coordinadora de Organismos Empresariales para el Comercio 

Exterior (COECE)." 

Es una organización que encabeza al sector privado, esUl presidida por el 

Lic. Juan Gallardo Thurlow , dicha organización agrupa y representa a todas las ramas 

de la economía. Realizó un diagnóstico de los principales sectores productivos, identificó 

los obstáculos que estos enfrentan y propuso acciones cspecfficas para superarlos. 

Esta organización está integrada por 114 sectores, dentro de los cuales se 

encuentra la industria vitivinícola y bebidas, representada por Don Gustavo de la Serna 

V. como Presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores. 

Una vez mencionados todos los organismos mexicanos involucrados en las 

negociaciones del TLC, en el siguiente capítulo entraremos a lo que es el Tratado de 

Libre Comercio de América del None. 

"Tomado del resumen proporcionado por Industrias Vinfco/as Pedro Domecq, S.A. de C. V. 
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CAPITULO 5. 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADA. 

Ya que en los capítulos anteriores dimos los antecedentes de la apertura 

comercial, hablamos de la indosnia vitivinícola y de las diferentes reglamentaciones e 

instituciones, en el presente capítulo nos enfocaremos al tema principal de la investigación 

mencionando las negociaciones y el resumen del TLC una vez concluídas éstas. 

5 .1 Negociaciones del TLC. 

A continuación mencionaremos las reuniones que se tuvieron que llevar a 

cabo entre los tres países para las negociaciones del TLC, cabe mencionar que existieron 

Reuniones Ministeriales y Reuniones Plenarias: en las primcrns se reunían los Secretarios 

de Comercio Exterior de cada país, los cuales son: Dr. Jaime Serrn Puche (México), 

Carla Hills (Estados Unidos) y Michael Wilson (Canadá); en las Reuniones Plenarias se 

reunían los jefes negociadores: Herminio Blanco, Julius Katz y John Weekes. 

La Primern Reunión Ministerial fue celcbrnda en la ciudad de Toronto, 

Canadá el día 12 de Junio de 1991, la cual marcó el inicio de las negociaciones, ya que 

en dicha rcunilín llegaron a los siguientes acuen.los:s1 

a) Determinaron 6 áreas de negociación: 

- Acceso a mercados. 

- Reglas de Comercio. 

- Servicios. 

" Informe No. 1 sobre el 7LC, Secretarfa de Comercio y Fomento lndusrrial, Periódico 
Excelsior, Viernes 5 de Julio de 1991. p.p. 44-11 
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- Inversión. 

- Propiedad Intelectual. 

- Solución de controversias. 

b) Establecieron 17 grupos de trabajo para la negociación: 

- Aranceles y harrcras no arancelarias. 

- Reglas de Origen. 

- Compras del gobierno. 

- Agricultura. 

- Automotriz. 

- Otros sectores industriales. 

- Salvaguardas, subsidios y leyes contra prJcticas 

desleales de comercio. 

- Estandares. 

- Principios genernles para la negociación e.le servicios. 

- Servicios financieros. 

- Servicios de seguros. 

- Tmnsporte terrestre. 

- Telccom~nicacioncs. 

- Otros servicios. 

- Invcrsidn. 

- Propiedad intelectual. 

- Solución de controversias. 
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Dicha reunilln sirvió de pauta debido a que se comenzaron a llevar a cabo 

reuniones de cada sector de los tres pa(~es para efectuar las negociaciones bajo las 

condiciones de cada uno de los sectores. 

La Segunda Reunión Ministerial se efectmi en la ciudad de Seattle, 

Washington los días 18, 19 y 20 de Agosto de 1991, en la cual se presentaron los avances 

de las negociaciones Lle los tres países.~1 

Los días 25,26 y 27 de Octubre de 1991 se hizo la Tercera R"uu;ón 

Ministerial en la ciudad de Zacatecas, México"; con la cual se pasó a la etapa de la 

redacción. Por otra parte, Carla Hills reconoci<í que será aceptado que dentro del TLC 

continúe vigente para México el Sistema Generalizado de Preferencias"". 

En el mes de Fehrero de 1992 en la ciudad de Chantilly, Washington, se 

cclební la Cuarta Reunión Ministerial". 

La Quinta Reunión Ministerial se realizó en el mes de Ahril de 1992 en 

la ciudad de Montreal, Canadá; en la cual se avanz<i en las negociaciones de casi todos 

los sectores, aunque en los sectores agrícola y de servicios financieros, éstos han sido más 

" Iriforme No. 1 sobre el TLC, Secretarla de Comercio y Fomento 111d1mrial, Periódico 
Excelsior, Viernes 5 de Julio de 1991, p.p. 44-A 

" "La.firma, en Marzo de 1992", Periódico El Heraldo de México, Jueves 24 de Octubre 
de 1991, p.p. 1-Fy 6-F 

" "La Reunión de z.acmecasfue un e.rito .•. •• Periódico El Financiero, Lunes 28 de Octubre 
de 1991. 

"Avances en la Negociación del ne, Rel'lsta Práctica Fiscal, Mayo 1992, p.p. 26 
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lentos ya que están en espera de los resultados de la Ronda Uruguay". 

Se celebnl en la ciudad de Querétaro los días 26 y 30 de Mayo la Sexta 

Reunión Ministerial". 

5.2 Resumen oficial del texto ". 

Este inciso resume el contenido del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. 

El preámbulo de dicho documento expone los principios y aspiraciones que 

constituyen el fundamento del Tratado. Los tres países confirman su compromiso de 

romover el empleo y el crecimiento econ6mico, mediante Ja expansitín del comercio y 

de las oportunidades de inversión en Ja zona de libre comercio. 

Las disposiciones iniciales del TLC establecen una zona de libre comercio 

de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATI). 

Los objetivos del Tratado son: eliminar barreras al comercio; promover 

condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, 

proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer 

"Avances en el TLC. /1¡fom1e del Dr. Jaime Serra Puche al Senado de la República, Revisra 
Cana ANIERM, Abril de 1992, p.p.9 

"Avances en el TLC, Reuniones Minisreriales para la Suscripción de TLC, Revisra Cana 
ANIERM, Mayo de 1992, p.p. 14 

" Resumen del Tratado de Ubre Comercio entre México, Canadá y Esrados Unidos, 
Elaborado por los gobiemos de los Esrados Unidos Mexicanos, Canadá y Estados Unidos de 
América, Secrerarla de Comercio y Fomenro lndusrn·at. 

92 



procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, IL<Í 

como fomentar la coopernciún trilateral, regional y multilateral. Los países miembros del 

TLC logrnr.ln estos objetivos mediante el cumplimento de los principios y reglas del 

Tratado, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en 

los procedimientos. 

A continuación mencionaremos los principales puntos que entraron en las 

negociaciones del TLC. 

5.2.1 Reglas de Origen. 

El TLC prevee la eliminación de todas las tasas arancelarias sobre los 

bienes que sean originarios de México, Canadá y Estados Unidos, en el transcurso de un 

periodo de trnnsición. Para determinar cuáles bienes son susceptibles de recibir trato 

arance1ario preferencial son necesarias las reglas de origen. 

Las disposiciones sobre reglas de origen contenidas en el Tratado están 

diseñadas para: 

a) Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen sólo a bienes producidos 

en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor 

parte en otros países. 

b) Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. 

c) Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, 

importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado. 
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Los hienes que contengan materiales que no provengan de la zona también 

se considerar.ín originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la región sean 

tranformados en cualquier pafs socio del TLC. Dicha tranformacitln deberá ser suficiente 

para modificar su clasificación arancelaria conforme a las db"Jlosiciunes del Trallldo. En 

algunos casos, además de satisfacer el requisito de clasificación arnncelaria, los hienes 

deberán incorporar un porcenlllje e'"Jlecffico de contenido regional. 

El porcentaje específico de contenido regional podrá calcularse utilizando 

el método de valor de transacción o el de costo neto. El método de valor de transacción 

se ba'ia en el precio pagado o pagadero por un hien 1 lo que evita recurrir a sistemas 

contables complejos. El método de costo neto sustrae del costo total del bien, los costos 

por regaifas, promoción de ventas, empaque y embarque. 

Una cláusula de minimis eviui que los bienes pierdan la posibilidad de 

recibir trato preferencial por el sólo hecho de contener cantidades muy reducidas de 

materiales no originarios. Conforme a esta cláusula, un bien que en otras circunst.ancias 

no cumpliría con una regla de origen especifica, se considerarJ originario de la región, 

cuando el valor de los materiales ajenos a ésta no exceda el 7 % del precio o del costo 

toUtl del bien. 

5 .2.2 Administración Aduanera. 

Con el propósito de asegurar que sólo se otorgue trato arnncelario 

preferencial a los bienes que cumplan con las reglas de origen, el TLC incluye 
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disposiciones en materia aduanera que establecen: 

a) Reglamentos uniformes de las reglas de origen. 

h) Un certificado de origen uniforme, así como requisitos de certificación 

y procedimientos a seguir por los import11dores y exportadores que reclamen trato 

arancelario preferencial. 

c) Requisitos comunes para la contabilidad de dichos bienes. 

d) Reglas sohre Ja verificacitln del origen de los hienes. 

e) Resoluciones previas sobre el origen de Jos bienes, emitidas por la 

autoridad aduanern del país al que vayan a importarse. 

f) Que el país importador otorgue a Jos importadores en su territorio y a 

Jos exportadores y productores de otro país del TLC, Jos mismos derechos que los 

otorgados parn solicitar la revisión e impugnar las determinaciones de origen y las 

resoluciones previas. 

g) Un grupo de trabajo trilateral que se ocuparJ de modificaciones 

ulteriores a las reglas de origen y a los reglamentos uniformes. 

h) Plazos específicos para Ja pronta solución de controversias entre Jos 

países signatarios, en torno a reglas óe origen. 

5 .2.3 Comercio de bienes. 

El TLC incorpora el principio fundamental de trato nacional del GATT. 

Los bienes importados a un país miembro del TLC de otro de ellos, no serJn objeto de 

discriminación. 
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3 

El acceso a mercados eslahlece las reglas relativas a los aranceles y otros 

cargos, así como a restricciones cuantitativas entre las que se encuentran cuotas, Jicencias 

y permisos y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regirJn al 

comercio de bienes. 

En el Tratado se dh11one la eliminacidn progresiva de todas las rasas 

arancelarias sobre bienes conforme a las rcglac; de origen. Las tasas arancelarias vigentes 

serán eliminadas inmediatamente, o de manera gradual, en cinco o diez etapas anuales 

iguales. Las tasas aplicables a unas cuantas fracciones arancelarias correspondientes a 

productos sensibles, se climinanín en un plazo mayor hasta en quince reducciones anuales 

iguales. Para propósitos de la eliminación, se tom:mín como pumo de panida las tasas 

vigentes al 1 ° de Julio de 1991, incluidas las del Arancel General Preferencial (GPT) de 

Canadá" y las del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Esrados Unidos"'. 

Se prevee la posibilidad de que los tres países consullen y acuerden una eliminacidn 

arancelaria más acelerada a la prevista. 

Los tres paí.i;es eliminarán las prohibiciones y re~tricciones cuantitativas, 

tales como cuotas o permisos de importación que se aplican en frontera. Sin embargo, 

cada pafs miembro se reserva el derecho de imponer restricciones en frontera limitadas, 

por ejemplo, para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal o del 

medio ambiente. Existen, además reglas especiales que se aplican a productos 

" Ver inciso 3.2.2 Tarifa Preferencial de Canadá (GPTJ, Capítulo 3 

"' Ver punto 3.2.I Estados Unidos: Sistema Generalizado de Preferencial (SGP). Capitulo 
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agropecuarios, automotrices, energía y textiles, las cuales no tocaremos debido a que la 

investigación se enfoca a la industria vitivinicola. 

El Tratado esL1blece reglas para la devolución de aranceles, o programas 

de devolución o exención de aranceles, en los materiales que sean utilizados en la 

producción de bienes que ~11hsecuentemente se exporten a otro país miembro del TLC. 

Los programas vigentes de devolución dt• aranceles serJn eliminados el 1 ° 

de Enero del año 2001 para el comercio entre México y Esu1dos Unidos y entre México 

y Canadá. En el momento en que estos programas se eliminen, cada país adoptarJ un 

procedimiento parn evitar los efectos de la doble trihutacitln en el pago de impuestos en 

los dos paises, en el caso de hienes que aún se encuentren sujetos a impuestos en el área 

de libre comercio. 

El monto de aranceles aduaneros que un país pueda eximir o devolver no 

excederJ el menor de: 

a) Los aranceles pagados o que se adeuden sobre materiales importados 

originarios de la regitín de América del Norte y empleados en la producción de un bien 

que después se exporte a otro país miembro del Tratado. 

h) Los aranceles pagados a ese país por concepto de la importación de 

dicho bien. 

Los tres países acordaron no aplicar nuevos cargos como los referentes a 

los derechos por procesamiento de mercancías de Estados Uoidos o los derechos 

de trámite aduanero de México. Nuestro país eliminará estos derechos sobre los bienes 
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originarios de América del Norte a más lardar el 30 de Junio de 1999. Asimismo, Estados 

Unidos eliminarJ, a más tardar en la misma fecha, los derechos de este tipo que aplica 

a los hienes originarios de México. Respecto de los hienes originarios de Canadá, Estados 

Unidos eslá redociendo estos derechos, mismos que quedarán eliminados el I" de Junio 

de 1994, según lo dispuesto en el ALC enlre Estados Unidos y Canadá. 

El TLC pruhihe la adopciiín de nuevos programas de exención arancelaria 

o de devolucitln de aranceles, con hase en requisitos de desempeño. Los programas 

existentes en México se climinarJn a más tardar el 1 ° de Enero de 2001. De conformidad 

con las obligaciones del ALC, Canadá eliminará los pru¡,•ramas de devolución de 

aranceles el 1 ° de Enero de 1998. 

En lo que se refiere a fijar impuestos a la exportación, el Tratado los 

prohibe, excepto cuando éstos tamhién se apliquen a los hienes que se destinen al 

consumo interno. Se preveen algunas excepciones que permitirán a México aplicar 

impuestos a la exportación pam hacer frente a una escasez grave de ali1nt:ntos y de bienl.!s 

de consumo hásico. 

También existen 01ras medidas relacionadas con la exportación, una de 

ellas es que cuando un país miemhro del TLC ponga una restricción de un producto: 

a) No deberá reducir la proporción de la oferta total de ese producto que 

se ponga a disposición de los otros países miembros del TLC por dehajo del nivel 

existente durante los lres años anteriores u olro periodo acordado. 

h) No dcherá imponer un precio mayor en las exportaciones a 01ro país 

miembro del TLC que el precio interno. 
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c) No deberá entorpecer los canales normales de suministro. 

Con base en una reserva estipulada por México. estas ohligaciones no se 

aplican entre México y los otros países miembros del TLC. 

El Tratado permite a las personas de negocios sujetas a las disposiciones 

sobre entmda temporal del TLC, introducir a territorio de los países miembros, sin pago 

de arancel y por un periodo limitado equipo profesional e instrumentos de trabajo. Estas 

reglas se aplicarán también a la importación de muestras comerciales, de cierta clase de 

películas publicitarias y a los bienes que se importen con fines deportivos, de exhibición 

y demostración. Otras reglas disponen que, pam 1998, reingresar.la con exención 

arancelaria todos los bienes que se hayan sometido a reparaciones o modificaciones en 

otro país miembro del TLC. Estados Unidos asume el compromiso de identificar las 

reparaciones reali1..adas a las emharcacione.o; con handera de Estados Unidos en otros 

paises miembros del TLC, que serán objeta de trato arancelario preferencial. 

Con el ol)ietivo de reducir costos innecesarios y facilitar el flujo comercial 

dentro de la región, asegurando además que los compradores obtengan información 

precisa sobre el país de origen de los bienes se establecen principios y reglas para el 

marcado del país de origen. 

En lo que se refiere a bebidas alcohólicas, los tres países han 

convenido proteger como productos distintivos al tequila, al mezcal, al Canadian 

whiskey, al Bourbon whiskey y al Tennessee whiskey. 
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5.2.4 Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Esta sección establece preceptos para el desarrollL'. adopción y ejecución 

de medida< sanitarias y fitosanitarias, es decir, aquellas que se adopten para proteger la 

vida o la salud humana, animal o vegetal, de los riesgos que surjan de enfermedades o 

plagas de animales o vegetales, o de aditivos o sustancias contuminantes en alimentos. 

Estos preceptos tienen como fin impedir el uso de medidas sanitarias y fitosanitarias como 

restricciones disfrazadas al comercio, salvaguardando el derecho de cada país para adoptar 

las medida< sanitarias y fitosanitarias para la protección de la vida o salud humana, 

animal o vegetal. 

Con el propósito de evitar barreras innecesarias al comercio, los tres países 

deben utilizar las normas internacionales relevantes para el desarrollo de sus medidas 

sanitaria< y fitosanitarias. 

Los tres países promoverán el desarrollo y revisión de las normas sanitarias 

y fitosanirarias internacionales en el marco de las organizaciónes de normalización, 

internacionales y de América del Norte sobre la materia. 

Se ha acordado promover la equivalencia de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias sin reducir el nivel de protección de la vida o la salud humana, animal o 

vegetal determinado por cada país. 

El TLC establece preceptos para la evaluaci<ín del riesgo, que incluyen 

aquellos para la evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o propagación de 

plagas y enfermedades, tomando en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo 

desarrolladas por las organizaciones de normalización internacionales o de América del 
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Norte sobre Ja materia. 

En lo que se refiere a Ja adaptación a las condiciones regionales, contiene 

reglas para Ja adaptación de medidas sanitarias y fitosanitarias a las condiciones 

regionales, en particular las relativas a zonas libres o de escasa prevalencia de plagas o 

enfermedades. 

Por lo general, el TLC establece una obligación de notificación previa a 

la adopción o modificaci<ln de cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que pueda afectar 

el comercio en América del Norte. La notificación deberJ .1eñalar los bienes 

comprendidos, así como los objetivos y motivos de Ja medida. Asimismo, cada país 

miembro establecerá centros de consulta que proporcionen información sobre tales 

medidas. 

Se disponen también reglas sore los procedimientos para garantizar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Los tres países facilitarán la prestación de asistencia técnica relativa a 

medidas sanitarias o fitosanitarias, ya sea de manera directa o mediante las organizaciones 

de normalización pertinentes, internacionales o de América del Norte. 

Un comité de medidas sanitarias y litosanitarias contribuirá a mejorar Ja 

seguridad de Jos alimentos y las condiciones sanitarias en la zona de libre comercio, a 

promover la armonizacitín y equivalencia de las medidas sanitarias y fitosantarias, y a 

facilitar Ja cooperación y las consultas técnicas, incluso las referentes a controversias en 

la materia. 

101 



5 .2 .5 Normas técnicas. 

Esta sección se refiere a las medidas de normalización, es decir, a las 

nonnas oficiales, a las reglamentaciones técnicas del gobierno y a los procesos utilizados 

para determinar si estas medidas se cumplen. 

Cada pals conservará el derecho de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus 

medidas de nonnalización, para establecer el nivel de protección que desee alcanzar con 

ellas, y para llevar a caho evaluaciones de riesgo que aseguren que se alcancen esos 

niveles. 

Se establecen obligaciones relacionadas con la aplicación de las medidas 

de normalización para agilizar el comercio entre los países miembros. Por ejemplo, cada 

pals dehe asegurar que sus normas otorguen trato nacional y trato de naci<ín más 

favorecida, es decir, garantizarjn que los bienes y servicios de los otros dos pafaes 

reciban trato no menos favorable de los bienes y servicios similares de origen nacional, 

o que los que provengan de otros no miembros del TLC. 

Cada país signatario del TLC usarJ las nonnas internacionales como hase 

para sus medidas de normalizacilío, sin embargo, cada nación conserva el derecho de 

adoptar, aplicar y hacer cumplir sus medidas de normalización para alcanzar un nivel de 

protección más alto que el que se lograrla con base en las medidas internacionales. 

Los paises miembros del TLC procurarán hacer compatibles sus medidas 

de normalización, tomando en consideración las actividades internacionales de 

nonnalización para facilitar el comercio y reducir los costos adicionales que surjan al 

tener que cumplir requisitos distintos en cada país. 
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Los procedimientos de validación de la conformidad se utilizan para 

verificar que se cumplan los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos o las 

normas. 

Se establece la obligación de notificar con anterioridad a los otros países 

miembros del TLC, la adopción o modificación de las medidas de normalización que 

pudieran afectar el comercio en América del Norte. La notificación deberJ señalar los 

bienes y servicios comprendidos los objetivos y motivos de la medida. Los tres países 

garantizarán que los centros de consulta establecidos para tales fines proporcionen 

información a los otros paises miembros y cualquier persona interesada, sobre las medidas 

de normalización. 

El Tratado exhorta a los paf ses miembros a promover la cooperación entre 

los organismos de normalizaci<in de los tres países. Un comité sobre medidas de 

normalización dará seguimiento a la ejecución y administración de esta sección del 

Tratado; impulsará la compatibilidad y la cooperackln para el desarrollo, aplicachín y 

cumplimiento de las medidas de normalización; y apoyará la realización de consultas 

res11ecto de controversias que surjan en la materia. 

5.2.6 Medidas de Emergencia. 

Establece reglas y procedimientos conforme a los cuales los paises 

miembros podrán adoptar medidas de salvaguarda para brindar alivio temporal a las 

industrias afectadas desfavorablemente por incrementos súbitos y sustanciales en las 

importaciones. Una salvaguarda bilateral transitoria se aplica a medidas de emergencia 
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que se adopten ante incrementos súhitos y sustanciales de importaciones que resulten de 

reducciones arancelarias derivadas del Tratado. Una salvaguarda glohal es la que se 

adopta frente a incrementos súhitos en las importaciones provenientes de todos los paises. 

Durante el periodo de transición, si el aumento de las importaciones 

provenientes de otro pafs miembro del TLC causa o amenaza causar dailo serio a una 

industria nacional, un país signau1rio del Tratado podrá adoptar medidas de emergencia 

que suspendan temporalmente la eliminacilSn de las tasas arancelarias acordadas, o hien, 

restablecer la tasa anterior a la entrada en vigor del TLC. El daño deherJ ser 

consecuencia de la desgravación arancelaria. Estas medidas de salvaguarda podrJn 

adoptarse por una sola ocasión y durante un periodo máximo de tres años. En el caso de 

bienes extremadamente sensibles a las importaciones, se podrá extender la aplicación de 

la medida de emergencia a cuatro años. Después del periodo de transición, las medidas 

bilaterales de salvaguarda sólo podrán adoptarse con el consentimiento del país a cuyos 

bienes afectarla la medida. 

El Tratado di,'Jlone que cuando un pafs adopte una salvaguarda global o 

multilateral, los países miembros del TLC deberán quedar exentos de la aplicación de la 

medida a menos que sus exportaciones representen una parte sustancial de las 

importaciones del bien en cuestión y contribuyan de manera importante al daño serio o 

a la amenaza del mismo. 

El TLC establece procedimientos para la administración de las medidas de 

emergencia, como los siguientes: 

a) Atrihuci<ln de la facultad de determinación de daño a una autoridad 
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competente. 

h) Requisitos formales y sustantivos de las solicitudes, desarrollo de las 

investigaciones, incluyendo Ja celehración de audiencias púhlicas para hrindar a todas las 

partes interesadas la oportunidad de presentar alegatos, y la notificaci<ln y puhlicacicín de 

las investigaciones y decisiones. 

5.2.7 Revisión de asuntos en materia de antidumping y cuotas 

compensatorias. 

En el Tratado se estahlece un mecanismo para que tribunales arbitrnles 

independientes, de inte1:,1Tación binacional, revisen las resoluciones definitivas en materia 

de antidumping y cuotas compensatorias que hayan dictado las autoridades competentes 

de los paises signatarios del TLC. Se dis"!lonen procedimientos para la revisión por 

tribunales arbirrales de futurns. reformas a Ja legislación en materia de antidumping y 

cuotas compensatorias de cada país. También se establece un procedimiento de 

impugnachln extraordinaria que resolverá sobre las afirmaciones de que algunas acciones 

pudieron haber afectado las decisiones de un trihunal arhirral y el proceso de revisión 

llevado a cabo por el mismo. Se crea un organismo de salvaguarda, diseñado para 

solucionar aquellas situaciones en que la aplicación de Ja Jegislacicín interna menoscaba 

el funcionamiento del proceso arbitral. 

En Ja revisión de la resolución impugnada, el tribunal arbirral solamente 

aplicarJ el derecho del país importador. Los tres paises desarrollarJn reglas de 

procedimiento para Jos trihunales arhitrales. El cumplimiento de las resoluciones emitidas 
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por el tribunal arhitrnl será obligatorio. 

El Trntado confirma explícitamente el derecho de cada país miembro para 

conservar la aplicacilin de su legislación en materia de antidumping y cuotas 

compensatorias. Cada país modificará su Jegislaciiln para permitir Ja ejecuciiín de las 

obligaciones del TLC. 

Una vez dictada la resoluci<ín del tribunal arbitral, cualquiera de Jos países 

involucmdos en Ja controversia podrá solicitar Ja instalación de un comité de impugnacilln 

extraordinaria integrado por tres jueces, activos o rctimdos, de los tres países. Este 

comité anularJ Ja resolución original si concluye que se ha presentado alguno de Jos 

supuestos para invocar Ja impugnación extraordinaria. En ese caso, se establecerá un 

nuevo tribunal arbitral. 

Un país miembro podrá solicitar que un comité especial determine si Ja 

aplicación de Ja ley de uno de Jos países miembros ha impedido la instalación del tribunal 

arbitral, impedido que el tribunal arbitral dicte una resolución definitiva, impedido Ja 

ejecución de Ja resoluci<ln del tribunal arbitral o negado su fuerza y efecto obligatorios, 

incumplido en lo relativo a brindar la oportunidad a un tribunal judicial independiente de 

revisión judicial de los fundamentos de la resnluciiín administrntiva objeto de Ja 

controversia. 

Si el comité especial concluye que se incurre en algunos de los supuestos 

previstos, los países involucr.ulos huscanfn solucionar el mmnto tomando en cuenta la 

determinación del comité. Si no logran llegar a un acuerdo, el país reclamante podrJ 

suspender el sistema de tribunales arbitrales binacionales con respecto al otro país o 
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suspender otros henetícios derivados del Tratado. Salvo que los paises involucrados 

resuelvan el asunto o que el país demandado demuestre al comité especial que ha 

adoptado las medidas correctivas necesarias, cualquier suspensión de beneficios podrá 

continuar en vigor. 

5.2.8 Compras del Sector P1íblico. 

El Tratado ahre una parte del mercado de compras del sector público de 

cada uno de los países del TLC para los proveedores de los otros países, para bienes, 

servicios y obra pública. 

Abarca compra.' efectuadas por dcpemlcncias y empresas del Gobierno 

Federal en cada uno de los países signatarios. 

Se aplica a las adquisiciones de las dependencia.' del Gobierno Federal 

cuyo rionto supere los 50 mil dólares para hienes y servicios y 6.5 millones de dólares 

para obra pública. 

En lo referente a adquisiciones de las empresas publicas cuyo monto exceda 

los 250 mil dólares para bienes y servicios y 8 millones de dtllarcs para obra pública. 

Esta seccion del TLC no se aplica a la compra de armamentos, municiones, 

armas y otra' relacionada' con la seguridad nacional. 

El TLC establece procedimientos para las adquisiciones con las siguiente.' 

características: 

a) Se promueve la transparencia y la predictibilidad mediante el 

e.'tablecimiento de reglas para especificaciones técnicas, calificación de proveedores, 
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determinaci<ln de plazos de licitación, y otros aspec!Os del procedimiento de compras. 

b) Se prohiben las prácticas compensatorias y otros requisitos 

discriminatorios de compm nacional. 

c) Se requiere que cada país establezca un sistema para la impugnación de 

licitaciones, que permita a los proveedores objetar el procedimiento o la adjudicación. 

Los tres países intercamhiarán infornmción relativa a sus sistemali de 

compm, con objeto de apoyar a los proveedores en cada país de manera que provechen 

Ja.s oportunidades de compras generadas por el Tmtado. 

Los tres paises propiciarJn que la cobertura prevista en el TLC se 

extiendan a los gobiernos estatales y provinciales que acepten voluntariamente estos 

compromisos. 

5.2.9 Comercio transfronterizo de servicios. 

Las disposiciones del TLC establecen derechos y obligaciones para facilitar 

el comercio transfronterizo de servicios enre los tres países. El Tmtado extiende a los 

servicios la obligación fundamental de otorgar trato nacional, la cual ha sido aplicada a 

bienes a través del GATT y de otros convenios comerciales. 

Con re•]Jecto a las disposiciones de los gobiernos estatales, provinciales o 

locales, trato nacional significa conceder un trato no menos favorable que el tmto más 

favorable otorgado a los prestadores de servicios del país de que formen parte. 

El Tratado también prevee pam los servicios otra obligaci<ln básica del 
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GA TI: la de trato de nación más favorecida, la cual requiere que cada país miembro del 

TLC otorgue a los proveedores de servicios de los otros países, trato no menos favorable 

que el otorgado a prestadores de servicios de cualquier otro país, en circunstancias 

similares. 

Un prestador de servicios de otro país miembro del TLC no estará obligado 

a residir o estahlecer en su territorio oficina alguna de represent.adlln, sucursal u 

cualquier otro tipo de empresa como condición de prestar un servicio. 

Cada uno de los países miembros del TLC podrá establecer reservas 

respecto de dispósiciones legalc.' y otras medidas vigentes. Dichas medidad federales, 

estatales y provinciales estarJn e.11ecificadas en una lista en el Tratado. Los países tendrán 

un período de dos años para compleL1r la lista con las reservas estatales y provinciales 

correspondientes. 

Los países miembros del TLC podrJn renovar o modificar las dis11osiciones 

listadas. siempre que tales modificaciones o adiciones no las hagan más restrictivas. 

Para evitar barreras innecesarias al comercio, se establecen disposiciones 

relativa' a los procedimientos de expedición de licencias y certificación de profesionales. 

Cada país asegurará que éstos se realicen con hase en criterios objetivos y transparentes, 

tal como la capacidad profesional, que no sean más gravosos de lo necesario para 

garantizar la calidad de los servicios y que no constituyan una restricción para la 

prestacidn de un servicio. Se prcvcen mecanismos para el reconocimiento mutuo de 

licencias y certificaciones. Los tres países clesarrollanin un programa de trnbajo con el 

objeto de liberalizar el otorgamiento de licencias a consultores jurídicos extranjeros y la 
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expedición de licencias temporales a ingenieros. 

Los países miembros eliminarán los requisitos de nacionalidad y residencia 

para el otorgamiento de licencias y certificaciones a los prestadores de servicios 

profesionales dentro de su territorio dos años de.,pués de la entrada en vigor del 

Tratado. 

Un país miembro podrá denegar los beneficios derivados del TLC si el 

servicio en cuestión es proporcionado a través de una empresa de otro país miembro, tle 

propiedad o bajo el control de una persona de un país no miembro del TLC, y dicha 

empresa no realice negocios considerables en la zona de libre comercio. 

5.2. to Transporte Terrestre. 

A partir de la cntrnda en vigor del Tratado, Estados Unidos modificará Ja 

moratoria que actualmente aplica al otorgamiento de permisos para la pre.<tación de 

servicios de camiones y autobuses para permitir a los operadores mexicanos de autobuses 

turísticos y fletados, brindar servicios en el mercado transfrontcrizo estadounidense. Las 

compañías canadienses de camiones y autobuses no están incluidas en la moratoria 

estadounidense. Canadá seguirá permitiendo que los operadores de servicios de camiones 

y autobuses mexicanos y estadounidenses obtengan la autorización de prestar sus servicios 

en este país con base en el principio de trato nacional. 

Tres años después de la firma del Tratado, México permitirá a las 

compañías de autotrnnsporte canadienses y estadounidenses hacer entregas transfronterizas 

y recoger carga en sus estados fronterizos, y Estados Unidos permitirá a empresas 
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mexicailas prestar los mismos servicios en territorio fronterizo estadounidense. 

Seis años después de que el Tratado entre en vigor, Estados Unidos 

permitirá a las compañlas de autotrnnsporte de carga de México el acceso transfronlerizo 

a todo su territorio parn prestar sus servicios. México otorgará el mismo trnto a las 

compañías de autotrdllsporte de carga de Canad:f y Estados Unidos. 

5.2.11 Inversión. 

Cada país otorgará a los inversioni~"tas de un país del TLC y a las 

inversiones que ellos realicen trato nacional o trato de nación más favorecida. 

Ningún país miembro podrá imponer requisito de desempeño a las 

inversiones en su territorio, tales como niveles de exportación, contenido nacional 

mínimo, trdto preferencial a proveedores nacionales, importaciones sujetas a los int:.'l'esos 

por exportaciones, transferencia de tecnología y requisitos de fabricaci<ln de productos 

en una región determinada. 

También se estipula que no se podrá expropiar, de manern directa o 

indirecta, inversiones que realicen los empresarios de los países miemhros del TLC, salvo 

por causas de utilidad pública, con hase en el principio de no discriminación y de acuerdo 

con las formalidades que establece la ley. Los inversionistas afectados deberán recibir una 

indemnización cuyo monto será determinado conforme al valor de mercado de las 

inversiones expropiadas, más cualquier interés corrc~;pondiente. 

Cada país miembro del TLC determinará sus compromisos de libernlización 

y sus excepciones a las obligaciones de trato nacional, nación más favorecida y requisitos 
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de desempeño. En el caso de México, estas excepciones toman en considcraci6n las 

exigencias constitucionales, reservándose ciertas actividades al Estado Mexicano. 

Canadá potlrJ revisar la adquisiciiín de empresas confomte se contempla 

en el ALC. México podrá revisar las adquisiciones de empresas cuyo valor, al entrar en 

vigor el TLC, sea de 25 )' hasta 150 millones de dólares en el décimo año. Dichos 

valores serán indexados. 

Por motivos de seguridad nacional el Tratado establece excepciones para 

la adquisición de empresas por extranjeros. 

5.2.12 Política en materia de competencia, monopolios y empresas del 

Estado. 

Las di.o;posicione.< del Tratado requieren que las empresas que pertenezcan 

o sean controladas por los gobiernos federales, provinciales o estatales actúen de manera 

congruente con las obligaciones del país en cuestión cuando ejerzan una función 

reglamentaria, administrativa o de otra autoridad gubernamental, como en el caso del 

otorgamiento de licencias. 

El Trmado impone algunas disciplinas adicionales aplicables a los 

monopolios federales propiedad· del gobierno y a cualquier otro monopolio privado que 

un país miembro pueda designar en el futuro. En la compra o venta de un hien o servicio 

de monopolio, éste deberá apegarse a las consideraciones comerciales que sean 

compatibles con los términos del mandato gubernamental y no deberá discriminar a bienes 

o negocios de los otros paises del Tratado. 
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5.2.13 Servicios Financieros. 

Conforme al Tratado, los proveedores de servicios financieros de un pafs 

miembro del TLC podrán establecerse eo otro de los países signatarios para realizar 

operaciones de banca, seguros, valores, y otro tipo de seivicios que el país anfitrión 

determine sean de naturaleza financiera. 

Para procesar solicitudes de operación en sus re~TJectivos mercados 

financieros, cada país cumplirá con los siguientes requisitos: 

a) Infonnan! a las personas interesadas los requisitos necesarios para 

establecerse. 

h) A petición del interesado, proporcionarJ informacitín relativa a la 

situacitín del trámite de la solicitud. 

c) Emitirá en la medida de lo posible, su resolución administrativa sobre 

la solicitud de operaci<ln, en un plazo no mayor a 120 días. 

d) Publicará las medidas de aplicación gcnerdl a más tardar en el momento 

en que entren en vigor y, cuando sea posible, ofrecerá a los interesados la oportunidad 

de hacer ohservacioncs sobre las medidas o disposiciones financieras que se proponga 

adoptar. 

e) EstablecerJ uno o más centros de información donde se pueda responder 

a preguntas relativas a las disposiciones aplicables sobre el sector de servicios financieros. 

No obstante cualquier Olr'd disposicilln del Tratado, las autoridades de los 

países conservarán facultades para expedir regulaciones razonables que tengan el propósito 
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de salvaguardar la integridad y estahilidad del sistema financiero. Los países tamhién 

podrán adoptar, en circunstancias e'pecflicas, medidas que tengan el prop1ísito de proteger 

Ja halanza de pagos. 

México permitirá a las empresas financieras organizadas conforme a Ja ley 

de otro país miemhro del TLC estahleccr en su territorio instituciones financieras, las que 

estarán sujeta." a ciertos límites de mercado aplicables durantt: un periodo de transicidn 

que concluir-J hacia el ailo 2000. 

Como resultado del ALC, en Canadá, las empresas e individuos de Estados 

Unidos están exentos de las disposiciones canadienses aplicahles a Jos no residentes 

relativas a su regla 10/25, en Ja que se impide a Jos no residentes adquirir, en conjunto, 

más del 25 por ciento de las acciones de una institución financiera canadiense sometida 

a la jurisdicción federal. Con el TLC, Canadá extiende esta exención a las empresas e 

individuos mexicanos. Los hancos mexicanos tampoco estar-Jn sujetos al límite del J 2 por 

ciento de 1os activos totales que se aplica a Jos hancos que no forman parte de la zona de 

lihre comercio ni requerirán Ja aprohación del Ministro de Finanzas para ahrir más de una 

sucursal en territorio canadiense. 

Estados Unidos permitirá a grupos financieros mexicanos que hayan 

adquirido legalmente un hanco m"exicano con operaciones en este país, continuar operando 

su casa de bolsa en E.U. durante cinco años después de dicha adquisición. Para tal efecto, 

Ja adquisición deher-J ocurrir antes de Ja entrnda en vigor del Tratado, y el banco y Ja 

casa de bolsa involucrados debieron estar en operación en el mercado estadounidense el 

1° de Enero de 1992 y 30 de Junio de 1992, respectivamente. La casa de bolsa no podr-J 
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incrementar la gama de sus actividades o adquirir otras casas de bolsa en Estados Unidos. 

5.2.14 Propiedad intelectual. 

Cada país protegerá adecuada y efectivamente los derechos de propiedad 

intelectual con base en el principio de trato nacional, y asegurará el cumplimientn efectivo 

de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras. 

El TraU1do define compromisos específicos sobre la protección de: 

a) Derechos de autor, incluyendo fonogramas. 

h) Patentes. 

c) Marcas. 

d) Derechos de los obtentores de vegetales. 

e) Diseños industriales. 

f) Secretos industriales. 

g) Circuitos integrados. 

h) Indicaciones geográficas. 

En el área de patentes, el Tratado otorga protección a las invenciones, 

requiriendo a cada país conceder patentes parn productos y procesos en prácticamente 

todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos y agroqufmicos; eliminar cualquier 

régimen especial para categorías particulares de productos, cualquier disposición para la 

adquisición de los derechos de patentes, y cualquier discriminacion en la di,'Jlonibilidad 

y goce de los derechos de patentes que se otorguen localmente y en el extranjero; y, 
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brindar la oportunidad a los titulares de las patentes para que obtengan protección en los 

inventos relativos a productos fannacéuticos y a¡,'íoquimicos, que antes no estaban sujetos 

a ser patentados. 

5.2.15 Entrada temporal de personas de negocios. 

En virtud de la relación económica preferencial entre los países miembros 

del TLC,los tres países asumieron compromisos parn agilizar la entrnda tempornl de las 

personas de negocios que sean nacionales de México, Canadá y Estados Unidos. 

Los países ccmtrauintes deberán autorizar la entrada temporJl a cuatro 

categorías de personas de negocios: a los visitantes de negocios que desempeñen 

actividades internacionales relacionadas con investigación y diseno, manufactura y 

producción, mercadotecnia, venta\ distribución, servicios después de la venta y otros 

servicios gencrnlcs; comerciantes que lleven a caho un intercambio de bienes o servicios 

entre su propio país y el país al que desean cntrJr; inversionista' que buscan invertir un 

monto de capital en territorio de otro país signatario; y, personal trJnsfcrido dentro de 

una compañía, mismo que deberá ocupar un puesto a nivel administrativo, ejecutivo o 

poseer conocimientos cs11ecializados ser trdnsfcrido por su compañía a otro de los países 

miembros del TLC. 

5.2.16 Disposiciones institucionales procedimientos para la solución de 

controversias. 

La institución centrJl del Tratado será la Comisión de Comercio, integrada 
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por ministros o funcionarios a nivel de gabinete que sean designados por cada país. Esta 

Comisión tendn! sesiones anuales. 

El TLC establece un Secretariado para apoyar a la Comisión, así como a 

otros grupos secundarios y tribunales para la solución de controversias. El apoyo 

adminb1rativo y técnico del Secretariado permitirá a la Comisión asegurar la 

administración conjunta y efectiva de la zona de libre comercio. 

Siempre que surja un asunto que pudiere afectar los derechos de un país 

derivados de este Tratado, el gobierno de ese país podrJ solicitar consulta.' a los otros 

gobiernos involucrados, los cuales deben atender con prontitud la solicitud. El TLC 

concede prioridad a la conciliación como forma de resolver una controversia. El tercer 

país tiene el derecho a participar en las consultas entre los otros dos países o a inidar 

consultaS por su cuenta. 

Si las consulta.' no resuelven el asunto dentro de un plazo de 30 a 45 días, 

cualquier país podrá convocar a la Comisión de Comercio a una reunión plenaria. Esta 

procurará una solución pronta mediante el uso <le oficios, mediación, conciliación u otros 

medios alternativos que diriman litigios. 

Si después de la intervención de la Comisitín de Comercio no se logra 

resolución nmtuamentc satisfactoria, cualquier país involucrado podrá solicitar el 

establecimiento de un tribunal que considere la controversia. 

En caso de que una controversia pueda someterse tanto a instancias 

previstas por el GA1T como a las que in,1ituye el TLC, el país demandante po<lrJ elegir 

entre cualquiera de los dos foros. 
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Comn conclusión a este resumen tlchemos mencionar que el Tratado 

entrnrá en vigor a partir del 1° de Enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos 

internos de aprohaci<ín y que el TLC dispone que otros países o grupos de países podrán 

ser admitidos como miembros del Trntado con el consentimiento de los países miembros, 

de conformidad con los términos y condiciones qoe éstos establezcan y una vez 

concluidos los procesos internos de aprohaci<ín en cada uno de los países. 

Ya que dimos un breve esbozo de lo que será el TLC, parn concluir el 

presente capítulo debemos mencionar que a ésta fecha no se han terminado las 

negociaciones en el sector vitivinicola. 

Parn concluir la investigación, en el siguiente capflulo haremos un análisis 

financiero de como se encuentra en estos momentos la industria vitivinícola y como 

podría quedar con la entrada en vigor del TLC. 

118 



CAPITULO 6. 
ANALISIS FINANCIERO DEL T.L.C. 

Para concluir la investigación, en el presente capitulo llevaremos a caho 

un análisis económico, financiero y legal de las posihles repercusiones en la industria 

vitivinícola con la entrada en vigor del Tratado de Lihre Comercio. 

6.1 Impacto económico y financiero. 

En e,1e punto realizaremos un análisis económico de los principales 

productos de uva como son hrandy, vinos de mesa y coolcrs, analizando los costos y los 

precios de venu1 que tienen en cada país. 

Dehemos mencionar que las cifras presentadas en los Estados Financieros 

a Diciernhre de 1991 son estimadas, para la elahoración de éste análisis se utilizaron 

precios de venta al púhlico tomados de Comercial Mexicana el día 30 de Septiembre, con 

los cuales se llevaron a cabo los cálculos. 

Una vez realizado este análisis se llcvarJ a cabo una proyección a 1999 en 

la cual tomarnos un porcentaje de inflación en México del 10%, en Estados Unidos 5% 

y en Canadá del 2.5%; asimismo, tornarnos en cuenta la desgravación arancelaria que se 

habría llevado a la fecha en caso de que el TLC entre en vigor a partir de 1994. 

El analisis realizado es el siguiente: 
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VENTAS (MILES DE PESOS) 

PRECIO DE 
PRODUCTO LITROS(!) VENTA(l) VENTA 

Bmndy 36.000 S!9.800 S712.800,000 
Vino Blanco 1.320 514.350 Sl 8,942,!XXJ 
VinoTmto 1.500 Sll.350 $17,025,000 
Coo!crs 3,000 Sll,S47 535,541,tXXI 
Otros 3.Sló Sl5,tKKJ S57,69!,089 

----------
$841,999,089 

=::::-====::::::;:= 

(!)Cifras E<timadiL• 
(2) Precio tomado de Commiul Mexicana 30 Sept. 1992 

CALCULO DEL COSTO DE VENTA EN MEXICO (MILES DE PESOS) 

Materia Prima 
Mano de Obra 
Gastos de Fabriuición 

Costo de Producción 

351,761.227 
9,307.219 

37,921.774 

39s,m120 

Para la elaboración del cálculo del C(Y..to 1mitario por pro<lucto: 

Costo de Producción 
Unidades producidas 

Br~dy 

339,141.687 
40,120 

Vino Blanco Vino Timo 

9,17fi,775 7,979,8()1 
1,478 1,680 

Coolcr 

16,757,589 
3,](,0 

Otros 

25,934,1&l 
4.303 

---------------------------------------------
Cos1u Unitario SS,411 S6.207 S4,750 S4,987 S6,021 

Nota: Las unidades producidas rcpreicntan el 112~ de la~ ventas 



En el siguiente cuadro calcularemos el margen de utilidad por producto. 

Precio Vta. Autoservicio 
U111. autoscrvicio(311%) 

Brandy 

S19,800 
55.940 

Vino Blanco Vino Tinto 

514.150 Sl 1.150 
S4.105 53,405 

Coo\cr Otros 

511.847 515,000 
53,154 S4,100 

---------------------------------------------
Precio venta de empresa 
!.V.A. 
l.E.S.P.S. 

513,SW 
51.260 
53,&qo 

510,045 
S9!3 

51,616 

57,945 SS,293 510.500 
S722 S754 S955 

Sl.278 51,51\q S2,940 
---------------------------------------------

PrL'CioNc10 58,720 S7.116 S5,945 56,031 56,606 
Costo de Producción 58,41! 56,207 S4,750 S4,987 S6,02 l 

---------------------------------------------
Margen de U tilidud Neta 5311'! 51,195 51,().14 

Con la finalidad de rcaliwr un comparntivo, a continuación rcafümcmos un aná\i<;fr, de los 
costos que tienen que cubrir mnto fatatlos Unidos como Canadá para vender productos en 
México. 

COSTOS DE IMPORTACION DE DEBIDAS A MEXICO 1991 

Estados Unido~ Canad1í 

BRANDY 

Precio Neto 56.219 
Impuesto Importación 20% SI144 
l.ES.P.S. 4.\.5% 53.121 
Utilidad Importador 35% 53,774 
!.V.A. 10% 51,078 
Flete 5473 
Marbete S44 
Utilidad detallista 30':é S4,847 

Precio de Venta¡¡\ Público S2J,IXKJ so 

S5S5 



VINOS DE MESA 

Precio Neto S6,'lil7 
lmpuc~to Importación 20% SJJ99 
l.E.S.P.S. 21.5% S!,805 
Utilid•d del imporu1dor 35% $3.571 
J.V.A.10% Sl,020 
Flete S473 
Marbete S44 
Utilidad del detallista 3if,; S4.S9! 

Precio de Venta al Púhlim 

COOLERS 

Precio Neto 
Impuesto lmponación 20% 
I.E.S.P.S. 25% 
Utilidad del importador 35% 
I.V.A.10% 
Flete 
Marhctc 
Utilidad del detallista 3if.é 

Precio de Venta al Público 

Sl9,900 

S4,483 
5897 

Sl.076 
S2.257 

S646 
S47.1 
S44 

S2,%1 

Sl:!,837 

so 

$4,859 
S972 

S!,166 
$2,449 

5700 
5473 
S44 

SJ,197 

S!J,SW 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA MEX!CO-E.U.-CANADA 1991 

Brandy 
Vino Blanco 
Vino Tinto 
Cooicrs 

MEXICO 

58,411 
$6,207 
S4,750 
S4,987 

E.U. 

S6.219 
$6,997 
S6,997 
$4,483 

CAN ADA 

so 
so 
so 

S4,&59 



CIA. VJT!VJNICO!A X, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19'.Jl 

(MILES DE PESOS) 

Vcntac; Totales 
Descuentos y Boni.fic-Jcfoncs 

Venta.~ Netas 

Costo <le Ventas 
Míllcria Prima 
Mano de Obra 
Ga'i!OS. de Fahricación 

Total Costo de Yemas 

Utilidad Bruta 

Gac;tos de Opcmción 
Publicidad y Propaganda 
Ga'itos de Venta 
Relaciones Púhlica.c; 
Promociones 
Gastos de A<lminlstrm:idn 

Totul Gastos <le Opcrndón 

Utilidad de Operación 

CIF 
Gasms Finnncicros 
Perdida (Utilidud) en cambios 
Rcsultadn Monetario Oreracional 

Total CIF 

Otros (Gostos) y productos 

Utilidad antes 1.S.R. y P.T.U. 

Prmisióo l.S.R. 
Pr01isión P.T.U, 

Utilidud Neta 

84!,99'J.089 
!J8,402,236 

703.596.853 

351,761.227 
9,307.219 

37,921,774 

398,9'Kl.220 

304,606,633 

89"111,627 
31,116,739 

4.800,CXXl 
2.1J72,029 
36,495,SM 

185,(!96,259 

ll9.510,374 

233,770 
366,683 

7,403,610 

8,004,063 

117,765,614 

47.274,062 
15.596,840 

54,894,712 

PORCENTAJE 

119.67% 
19.67% 

100.00% 

49.lJJ% 
1.32% 
5J9% 

56.7!% 

43.29% 

12.69% 
4.42% 
0.68% 
3.32% 
5.19% 

26..11% 

16.99% 

0.03% 
0.05% 
1.05% 

1.14% 

0.89% 

16.74% 

6.72% 
2.22% 

7.80% 



CIA. VITIVINICOLA 'X', S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

(MILES DE PESOS) PORCENTAJE 
ACTIVO 

Efcctim en Cuja y Bancos 
Valores Negociables 
Ctas. por Cobrar clientes 
Ctas. por Cohrnr diversos 
Ctas. por Cobrar filiales 
lnvcnwrios 
Gastos Pagodas por Anticipado 

Tola! Activo Circulante 

Otros Activos 
Inversiones en Filiales 
Inmuebles, Maquinaria)' Eqpo 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Ctas. por Pugar Provccdorc<i 
Ctas. por Pagar DiveJ'S<JS 
Ctus. por Pugar Filiales 
Prestamos a Corto Plazo 
Gastos acumulados por pn,!;ar 
l.S.R. por pagar 
P.T.U. 

To1a1 Pil.Si\'O a Corto Plazo 

Prc.~L'lJlloS a Lmgo Plazo 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL 

Cupilal Social 
Prima en Venta de Accion~ 
Utilidades Acumuladas 
Exceso, (Iosuf.) Act. Cap. Cont. 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

31,855,llli 
38,766,843 

252,574.534 
7,730.IW· 
3,435,941 

197,8&1.021 
59,329.319 

591,572,842 

9I,239 
24,888,338 
(x),565,241 

683,117,660 

33,452,022 
52,618,789 
37.153,188 

128,406,/!4D 
21,476,947 
23,099,CXXJ 
15,871,660 

312.108,446 

312.108,446 

!34,0J5,2SO 
320 

84.228,019 
97,650,883 
54,894,712 

370,809,2I4 

683,1!7,660 

4.66% 
5.67% 
36.97~ 

1.13% 
0.50'.C 

28.97% 
8.li'Y.é 

86.60c;í: 

0.01% 
3.6-l'ié 
9.74% 

100.00% 

4.~t 

7.11'ié· 
5.41fc 
18.~% 

3.14% 
138% 
2.32% 

45.72% 

º·ºº"' 
4S.72'ié 

19.62% 
O.!Xl% 

12.33% 
14.29% 
8.04% 

54.28% 

100.00% 



Para la c\abomción de la proyección tomamos en cuenta un porccnwjc de intlación en México 
dcl HYié- Anual, el rua\ aplicamo~ a todos Jos ruhros., continuando con el mismo procedimiento 
seguido en 1991 

VENTAS 1999 (MILES DE PESOS) 
PRECIO DE 

PRODUCTO LITROS(!) VENTA(2) VE.'ITA 

Brnndy 36,000 SJS,640 Sl,283,()10,COO 
Vino Blanco 1,>20 S25,830 S34,095,ffi0 
Vino Timo 1.500 S20,430 S30,645,000 
Coolm 3,000 S21,325 563,973.800 
Otros 3.846 S27.001 Sl03,843, 960 

-----------
S1,515,598,3íi0 

=========== 

(1) Cifra• Estimada• 
(2) Al precio tomado de Cumcrcinl Mcxlcnnn 30 ScpL 1992 se le nplicó 

infü1dlín tlel 80% 

CALCULO DEL COSTO DE VENTA EN MEXICO 1999 (MILES DE PESOS) 

?\fatcria Prima 
Mnnodc Obrn 
Gastos de Fabricución 

Costo dr.; Pmdua..iún 

633,170,210 
16,752,993 
(;~,259.192 

718,1h'2.3% 

Para ltt cluboradón dd cf1ku\o del costo unitario por producto: 

Brandy Vino Blanco Vino Tinto Cooler Otros 

Costo de Producción 
Unidndcs prtxlucidns 

610,455,037 16,518,195 14.163,648 30,163,661 46,681,856 
40,320 1,478 1,680 3,31.0 4,3ll8 

Costo Unilario Sl5,140 Sl!,173 SS,550 SS,977 Sl0,837 

Nma: Las unidades producidas representan cl 112% de las ventas 



En el sib'llicnlecuadro calcularemos el margen_ de utilidad por producto. 

Pre.cío Vta.-Autosctvicio 
Util. nu1oscrvicio(30%) 

Brandy 

SJ5,640 
Sl0,692 

Vino Dlanco Vino Tinto 

S25,8l0 S20.4JO 
S7,749 S6,129 

Coolcr Otrm. 

S2U25 S27,IJ<Xl 
S6,397 SR,l<Xl 

---------------------------------------------
Prcéio vt.nui dct.'Olprc.sa 
!.V.A. 
I.E.S.P.S. 

S24,9.hq 
S21ó8 
S6,984 

S!S.081 
Sl.644 
S2.'Xl9 

Sl4.101 S14,927 SlS.900 
Sl.100 Sl.157 Sl,718 
S2J01 S2,714 SS.291 

---------------------------------------------
Precio Neto S15,696 S!J.529 SI0.700 S!0,856 Sll,891 
Cos10 de Producción S15,140 Sll,173 SS.550 S8,977 SIU.817 

---------------------------------------------
Margen de Utilidud Nctu S555 S2.'.l56 S2,151 Sl,879 

Con la finalidad de realizar un comparativo, n continuación rcalizmemos un análisis de los 
costos que tienen que cubrir tanto Estados Unidos corno Cm1mlú para vender productos en 
México. 

COSTOS DE IMPORTACION DE BEBIDAS A MEXICO 1999 

Er.tados Unidos Camidá 

BRANDY 

Precio Neto S8,7UJ 
lmput.'Slo lmponm.:it~n 10% 5871 
1.E.S.P.S. 44.5% S4,262 
U1ilidad Importador 50o/c S6,920 
LV.A. 10% Sl.184 
Flete S851 
Marbete S79 
Utilidad detalliSla 40% S9,229 

Prccio de V cota al Público so 

Sl,053 



VINOS DE MESA 

Precio Neto S9,796 
Impuesto lmpork1ción IO~·< S9Sll 
I.E.S.P.S. 21.5% S2.117 
Utilidad del imporUJdor 50% S6,546 
!.V.A. JO<;; S!JD9 
Flete S851 
Marbete S79 
Utilidad del dcUJllisUJ 4()<;¡ S6,561 

Pnx:io Uc Venta ;;iJ Público 

COOLERS 

Precio Neto 
Impuesto Importación 10~ 
l.E.S.P.S. 25% 
Utilidad del impork1dor 50% 
I.V.A. HJ'k 
Flete 
Marhetc 
Utilidad del dcu11lisUJ 411i< 

Precio tlc Venia ul Público 

S28,4)9 

S6,276 
S628 

Sl.726 
S4.315 

SS6l 
S851 
S79 

SS,893 

S20,6JO 

so 

S5,8.10 
S583 

Sl,60l 
S4,008 

S802 
S851 

S79 
SS,500 

$19.256 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA MEXICO-E.U.-CANADA 1999 

Brandy 
Vino Blanco 
Vino Tinto 
Coo!crs 

ME.XICO 

SlS,140 
Sl!,173 

S8.55U 
S8,977 

E.U. 

S8,707 
$9,796 
S9,7% 
S6,276 

Cl\NADA 

so 
su 
su 

SS.8.10 



CIA. VITIVINICOLA X, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(MILES DE PESOS) PORCENTAJE 

VcnUL'i Totales 
Descuentos y Bonifiaicioncs 

VcnuisNcws 

Costo de VcnlíL'i 
Materia Prima 
MnnodeObra 
Gac;tos de Fnhricaci6n 

Total Costo lle Vcnt~ 

UtilidBd Bruta 

Gustos de Opcmci<ln 
Publicidad y Propa!Jllllda 
Gastos de Venta 
Relacione; Púhlicali 
Promociones 
Ga~tos de Administrndtm 

Total Ga5to:. ck Opcradón 

Utilidad de Opcmciún 

CIF 
Ga'>tos Financieros 
Perdida (Utilidad) en c-ombios 
Rcsultudo Monc1nrio Opcrncional 

TotulOF 

Otros (Ga,tos) y productm 

Utilidad antes l.S.R. y P.T.U. 

Provisión I.S.R. 
Provisión P.T.U. 

Utilidad Neta 

1,515~98,360 

249,124,024 

1.266.474,336 

633,1711,2111 
16,752.993 
[,.q,2.19,192 

718.182,396 

548.291.'J.llJ 

160,760,931 
56,010,129 
8,M0,000 

42,069,651 
65.692.555 

333.173.267 

215,118,672 

420,785 
660,029 

13.126,49S 

14,407.312 

11.266,745 

211.978,105 

85,093,312 
28,074,313 

98,810,480 

119.67íjc 
19.67% 

49.1')<;;: 
l.32t;é 
5.)9" 

56.71Q 

43.29c;:;. 

12.69~! 

4.42t;l; 
0.68% 
3.32~ 

5.1% 

26JICC 

16S9S-c 

o.me; e 
0.05~ 

l.05Sé 

l.14t7! 

0.89" 

!6.74fc 

6.72W 
2.22'IT 

7.80\; 



CIA. VITJVINICOLA "X', S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(MILES DE PESOS) PORCE~'TAJE 

ACTIVO 

Efectivo en Caja y Bancos 
Valores Negociables 
Ctas. por Cobrar dicn11.~ 
Ctllii. por Cobrnr divcl'!'m 
Cias. por Cobrnr lilial" 
lnvcnwrius 
Gallos Pagados por Anticipado 

Totul Ac1ivu Circulante 

Otros Aclivos 
Inversiones en Filiales 
Inmuebles, Maquinaria y Eqpo 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Cta~. por Pagm Provccdorc-; 
Ctas. por Pagar Diversos 
CuJS. por Pagar Filiales 
Prest.amos a Corto Plazo 
Gastos ucumulados por pagar 
l.S.R. por pagar 
P.T.U. 

Total P<t~ivo a Corto Plmo 

Prestamos a Largo Plazo 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL 

U.pita! Sociul 
Prima en Venta de Acciones 
Utilidades Acumuladas 
faceso, (ln.1uf.) Act. Gtp. ConL 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

57.139,605 
69,780,317 

454,634,159 
!3,915,522 
6.184,695 

356,184,041 
106,792,774 

1,064.831,114 

1114,230 
44,799,(J08 

119,817.434 

1,229,611,786 

60.213,639 
94,767,821 
67;1..15,739 

231,132,312 
38.658,504 
41,578,200 
28.568,988 

562,155,202 

562,155,202 

241,263,505 
577 

151,610,435 
175, 771,588 
98,810,480 

667,456,583 

1,229,611,786 

4.66% 
5.67% 

36.97% 
1.!3% 
0.50% 

28.97% 
8.69'70 

86.60% 

0.01% 
3.M% 
9.74% 

100.00% 

4.~ 

7.71% 
5.47% 

lR.Ríllié 
3.14% 
3.381:c 
2.32Sí: 

45.72% 

0.00% 

45.72% 

19.62% 
o.rosó 

1233% 
14.2Q% 
8.Q..1% 

54.28% 

Hl0.00% 



6.2 Impacto Legal. 

Se considera que con la entrada del Tratado de Libre Comercio tendnín que 

modificarse algunas Leyes, como son: 

a) Códii:n de Cnmcrcjo61 
p El marco normativo de la actividad comercial 

serJ modificado, a fin de que responda a los camhius que se esperan de éste en cuanto 

sea firmado el TLC. Para ello, el Código de Comercio, que data de J 889, será 

transformado, sus artfculos serán reducidos aproximadamente a la mitad, pero, ante todo, 

se invalidarJ la Ley de Protección al Consumidor, pues el Ctídigo modificado definirá las 

acciones a seguir por el comercio y el consumidor en las pnícticas rclacionac.las con el 

intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Estos cambios se encuentran en un anteproyecto de Ley, rcaliwdo por un 

grupo de diputados. De acuerdo con fuentes del sector privado, este anteproyecto sen! 

entregatlo para su rcvision a la Secretaria ele Comercio, la cual a su vez sení la encargada 

de presentarlo ante el Presidente Carlos Salinas de Gortari, a fin de que sea él quien Jo 

envíe a la Cámara de Diputados, con lo cual se prevee su aprobación para 1992. 

El antiguo reglamento tiene dos problemas: una terminología impropia de 

los tiempos actuales y unas definiciones que ya no responden a Ja actividad que se tiene 

en estos momentos. Tampoco ofrece una definición acertada de la actividad comercial. 

Precisamente por estas fallas y por el hecho de no tomar en cuenta ni proteger al 

consumidor, los especialistas privados manifestaron que el documento requiere de tales 

" "Modificarán el Código de Comercio ... ", Rebeca Lizárraga R., Periódico El Financiero, 
23 de Octubre de 1991, p.p. 14 
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modificaciones, las cuales harán innecesaria la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Por su parte, especialistas jurídicos de ese sector señalaron también que es 

necesario que el Código de Comercio sea modificado y que sean incluidos Jos artículos 

necesarios para proteger al consumidor, ahora no s<\Jo del comercio nacional, sino del que 

se dará a partir de Ja firma del tratado. 

Parn concluir, debemos mencionar que éste Código tiene que ser un 

documento que cuente con mecanismos que impidan un comercio desleal o de baja 

calidad, y que provea de mecanismos para resarcir los daños que se ocasionen al 

consumidor. 

hl Ley Federal del Trabajo -~ El desarrollo indusuial de México y a 

vinculación comercial con Estados Unidos y Canadá, obligarán a modificar la Ley 

Federal del Trabajo (LFT) para adecuarla a Jos nuevos tiempos, donde el sindicalismo, 

siguiendo la tendencia mundial, perderá fuerza y capacidad de manipulaci<ln de los 

trabajadores para establecer formas diferentes de relación obrero patronal, consideró 

Santiago Barajas. 

Antes de que se realicen modificaciones a la LFT, es preciso conocer los 

términos dentro del TLC de Jos capítulos de Trabajo y Servicios. Ya que sin precisarlos, 

cualquer modificación resultaría ociosa. 

Las reformas a la LFT deben estar acordes a la normatividad internacional 

y en especial a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo (Oin, de la que 

~ "Será obligada la modificación ... • Javier Rodrfguez G., Periódico El Financiero, 23 de 
Ocrubre de 1991, p.p. 17 
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México es •'Uscriptor. 

Algunos de los camhios que posiblemente suceder-Jo como producto de la 

globalización de la economía mexicana, es la forma úe percihir los ingresos, que puede 

ser en pago por homs de trabajo, lo que traerá como consecuencia en un futuro la 

posibilidad de ganar más y trabajar menos. 

También se estima que se impondr-Jn, conforme la tendencia mundial, 

relaciones distintas como el trabajo a domicilio, donde el trabajador percihirá tanto como 

produzca por su cuenta para un patrón determinado. 

Otm modalidad será la de exigir a los obreros no especializados de nuevo 

ingreso, eslar capacitados por lo memis en dos oficios diferentes, debido a que las nuevas 

formas de producción exigen que los trabajadores destinen un tiempo de su jornada 

lahoml a una actividad y otro a una distinta que requiere del manejo de instrumentos 

diferentes. 

Todo esto está en rdacitín con las nuevas tecnologías y formas de 

producción, de las que México no podni sustraerse una vez que se involucre 

definitivamente con socios comerciales desarrollados para enfrentar el intercambio 

comercial con otras regiones cconllmicas del mundo. 

Con estos puntos finafüamos la investigación y a continuación presentamos 

nuestrdS conclusiones. 
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CONCLUSIONES. 

La apertura comercial que se dilÍ a partir de la formación del GA TI" fue 

la pauta para la integracidn de los bloques comerciales existentes en el mundo actual, al 

ver México las repercusiones causadas por la formación de dichos bloques, se dhl cuenta 

que es una forma de incrementar la cconomfa, por tanto tener un crecimiento económico 

y comercial. Al darse cuenta de esto, nuestro país decide abrir sus fronteras para formar 

bloques econ<lmicos y comerciales con diferentes países, siendo el de mayor importancia 

el que formará con Estados Unidos y Canadá, por lo cual nos enfocamos a estudiarlo eo 

esta investigación. 

Debido a que consideramos relevante la indusria vitivinícola, nos dimos 

cuenta que es un sector con gran antigüedad, sin embargo, el crecimiento de dicho sector 

en nuestro pals data de aproximadamente 60 años a la fecha; investigamos cuales son las 

principales indusuias y concluimos que en nuestro país la más importante es la Casa 

Pedro Domecq ya que maneja todos los productos de uva existentes y su actividad es 

completa ya que es fabricante, importador y disuibuidor, por lo cual consideramos que 

en nuestro país no tiene competencia; sin embargo, al entrar en vigor el TLC, tendrá que 

competir con la principal empresa de Estados unidos que es E.J. Gallo, principalmente 

en el mercado de brandy y vinos de mesa. 

Como consecuencia de esta competencia, tuvimos que ver los amnceles y 

las normas legales que se presentan tanto en nuestro país como en los otros dos paises 

miembros del TLC para que en las negociaciones nuestro país también salga beneficiado. 
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Por tanto, nos dimos cuenta que tus aranceles en México están establecidos con un 

porcentaje del valor declarado de la mercancía, en Estados Unidos apane de dicho 

porcentaje existe un impuesto e•-pecífico dependiendo del producto y en Canadá es en 

hase a la.~ Tatifas estipuladas; debemos mencionar que nuestro país goza de trato 

preferencial en los dos países en hase al Sistema Generati?.ado de Preferencias en Estados 

Unidos y a la Tarifa Preferencial de Canad:í, con las cuales tiene ciertas eliminaciones 

y reducciones a los aranceles debido a que es un país en desarrollo. 

Como pudimos observar existen diferentes reglamentaciones en los tres 

países miembros del TLC; unas de ellas son las normas, las cuales sirven para la 

protección al consumidor, la salud y seguridad p1íbtica, al medio ambiente y la promoción 

a1 comercio; aunque dichas normas varían en cuanto a requisitos de un pa(s a otro, los 

fines son Jos mismos. 

Dentro del comercio existen varios aspectos que pueden afectar las 

negociaciones entre los países, por lo tanto, dentro del TLC se analizaron las prácticas 

desleales del comercio, las salvaguardas, compras gubernamentales y reglas de origen 

para que no exista ninguna condición que afecte a otro país miembro del TLC. 

Para la celebración del TLC, se tuvieron que modificar algunas leyes ya 

existentes, como lo fué la reforma al Anículo 27 Constitucional, al mismo tiempo se 

tuvieron que crear otras leyes, entre las cuales encontramos la Ley sobre la Celebración 

de Tratados; esta Ley se tuvo que crear ya que en la historia de nuestro país nunca se 

había celebrado un Tratado comercial con ningún otro país. 

Con la misma finalidad, se tuvieron que crear o agrupar instituciones tanto 
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del sector público como del privado para ver cuales eran los principales puntos que se 

tenfan que negociar dependiendo del sector industrial de que se hahlarn para que éstos 

fueran benéficos parn México, por lo que tuvieron que trJhajar el sector público y 

privado en conjunto. 

Aunque a la fecha de terminacidn de la investigación no se han concretado 

las negociaciones del sector vitivinícola, podemos mencionar que los resultados obtenidos 

en los otros sectores y en cuanto a la desgravación arancelaria han sido favorables parn 

nuestro pafs, por lo cual consideramos que las negociaciones del sector vitivinícola 

también serán de igual manera benéficas. 

Al realizar el amilisis financiero observamos que en la proyeccicln realizada 

tomando en cuenta la inflación de cada país y la desgravación arancelaria, los productos 

de Canadá y Estados Unidos llegarán con un costo más hajo que el que existirá en nuestro 

país, ya que la inflación de México es superior en comparación con la de los otros 

miembros del TLC. 

El costo de producción en México es m:ís elevado, por lo que se podrfa 

analizar el costo de la materia prima utilizada ya que posiblemente sea más conveniente 

importarla, para tener un precio de venta mas bajo y ser competitivos. 

Para que la empresa obtenga mayores utilidades se deben reducir los gastos 

tanto de Venta, Administración y promociones llevando un control adecuado de los 

mismos y verificar que sean realizados para obtener algún beneficio para la empresa. 

Para finalizar la investigación concluimos que la firma del TLC serJ 

importante para nuestro pafs ya que con él crecerá económicamente, aunque este 
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crecimiento no será inmediato, ser.i un trampolín para que empiece el desarrollo de 

México. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

FUENTE: ENCICLOPEDIA DEL VINO. LOS VINOS DEL RESTO DE AMERICA. TOMO 11 
EDITORIAL ORBIS, SA MEXICO 1987 



ANEXO 2 

>--------------------------'--'--'-------! 

'¡ ASOC. RURAL DE ll>TERES COLECTIVO, ALIANZA R.I. 
BOBADILLA Y CIA .. S.A. DE C.V. 

1 

i BODEGAS CALIFORNIA, S.A. 

1 BODEGAS DE DELICIAS, S.A. 
¡BODEGAS SAN PABLO, S.A. 

1 BODEGAS SANTO TOMAS, S.A. 
¡CASA MADERO, SA 

i 
i CIA. L\.IPORTADORA MORALES SAVIÑON. S.A. 
i CIA. VINICOLA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 
1 CIA. VINICOLA DEL VERGEL. SA DE C.V. 

1 

'. C!A V!N!COL'- REGIONAL S. DE R.L Y C.V. 
1 CIA. VJNICOLA DE SAL TILLO. S.A. 
i CORDON REAL, S.A. 

1 DISl'RIBUIDORA MARTELL, S.A. DE C.V. 

! INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECO. SA. DE C.V. 

1 

1 

1 

1 

OSBORNE DE MEXlCO, SA. DE C.V. 
OYDA DE MEXICO. S.A. DE C.V. 

1 

PEDRAGES Y CIA .. S.A. 

1 PRODUCTOS DE UVA DE AGUASCAL!ENTES, S. DE R.L 

1 

1 PRODUCTOS DE UVA Y/O v1NICO~ LA CEITO, S.A. 

l RAFAEL GAMBA E HIJOS. S.A. 
1 SUNTORY, S.A. DE C.V. 
¡ VINICOLA SELLER. S.A. 

Brandy del Desierto 
Fabuloso 
Don Antonio 
Algll<IO 
Gran Príncipe 
Bobadilla 103 
San Felipe el Real 
Marqués de San Pablo 
Lcg~lador 
hfüion 
Madero 5 Estrclla5 
Reserva de la C~a 
Parras Madero Extra 
Saviñon 
San Marcos 
Moga;i 
Viejo Vergel 
Gran Vergel 
C.Onquistador. 
ü"a Blanc¡1 
Oub45 
CordonReal 
RcscrvJ Numerada 
Tradición 
Cbc;cmy 
Presidente 
Don Pedro 
Aztoc¡1deOm 
Fundador 
C11losl 
Alfonso X 
Decano 
Vcterrnm 
Dorado 
Linaje 
Fontcmic 
Valle Redondo 
Valle Viejo lo Magno 
GuyGmnicr 
Austcrlitz 
Napoleon 
Nupolcon Solera Especial 
SanLubRc)' 
Suntory Diuca 
Selle 



BOBADILLA Y CIA., S.A. DE C V. 

1 BODEGAS CRUZ BLANCA. S.A. 

1 

BODEGAS DE DELICIAS. S.A. 
BODEGAS FERRIÑO, S.A. 

1 BODEGAS JUAN BAlITISTA DE ANZA. S.A. DE C.V. 

1 

BODEGAS SAN PABLO, SA. 

1 

BODEGAS SANTO TOMAS, SA. 

. CAFES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
CASA MADERO, S.A. 

CASA PINSON HERMANOS, S.A. 

CAVAS DE SAN JUAN, SA. 
CAVAS DEL ALTIPLANO, SA. 
CIA. IMPORTADORA MORALES SAVIÑON. S.A. 

1 CIA. VI NI COLA DE AGUASCALIE~TES. S.A. DE C.V. 
CIA. VINICOLA DEL VERGEL, S.A. DE C.V. 

CIA. VINICOLA REGIONAL, S. DE R.L. Y C.V. 

I COMERCIAL l IAN, SA. 
CIA. VINICOLA DE SALTILLO. S.A. 
CORDON REAL, S.A. 
DISTRIBUIDORA DOLGO, SA. DE C.V. 
DISTRIBUIDORA MAR'!Bl.. S.A. DE C.V. 

I """'"''"""'°"" """º""'w.m•A oc rn 

LG. AGUILA. SA. 
PEDRAGES Y CIA., S.A. 
PRODUCTOS DE UVA DEAGUASCALIENTES, S. DE RL. 
PRODUCTOS DE UVA Y /O VINI COLA LA. CETI'O, S.A. 

TINTO 

Cahcmct S:mvignon 
Reserva de Pruductun."S 
R<Mlrfguct y fcmím1.h.:z 
MontchcUo 
Delicias 
Fcrriño 
Corhalan 
Marqués de San Pablo 
Princcss San Emilion 
Chian1i Michclctto 
Misilín de Samo Tomm·. 
San Emilion 
Barhcrn 
Duques de Alcala 
San Lorcnro 
Oihcmct Sau\'ignon 
Malh..: 
Don Eugenio 
Ruby C1bcmct 
Pinot Noir 
Hidalgo 
Puerto de Hierro 
Saviñon 
Los Morales 
San Marcos 
ViñaSamiago 
Nublcjo 
Vergel 
El Mirador 
Petite Sirah 
Annillita Cobcmct Sau\'ignanl 
Alama 1 

Montesa ¡' 

Casahlanca 
Clos S.ui lose 1 

Cha tillan l 
Eschcnaucr 
LosRq<s 
Calafia 
Pw.lrc Kino 
Ctbcmct Sauvignon 
F. Cbauvcnct 
Don Rodrigo 
VaUc Redondo 
Marqués del Vullc Rcsciva 



BOBADlLLA Y ClA., SA DE C.V. 

BODEGAS CRUZ BLANCA, S.A. 
i BODEGAS DE DalClAS. S.A. 
! BODEGAS FERRJNO, S.A. 
) BODEGAS JUAN BAUSflSTA DE ANZA, S.A. DE C.V. 
i BODEGAS SAN PABLO. SA 
¡BODEGAS SANTO TOMAS, S.A. 

1 C.AFES DE VERA CRUZ, S.A. DE C.V. 

1 
CASA MADERO, S.A. 
i CASA PlNSON HERMANOS, S.A. 

1 

i CAVAS DE SAN JUAN, S.A. 
¡ 
1 CA V AS DEL AL TI PLANO, SA 
! ClA~ lMPORTADORA MORALES SAVlÑON, S.A. 

1 

1 ClA. \~NlCOLA DE AGUASCALlE!\'TES, S.A. DE C.V. 
! ClA. \~NICOLA DEL VERGEL. S.A. DE C.V. 

! 
\CIA. \~NlCOLA REGlONAL, S. DE R.L Y C.V. 
1 

! ClA. VlNICOLA DE SAL TILLO, S.A. 
\ DlSTRlBUlDORA DOLGO, S.A. DE C.V. 
\ DlSTRlBUlDORA ~lARTELL. S.A. DE C.V. 
1 
1 

i lNDUSTRlAS VINlCOLAS PEDRO DO MECO, S.A. DE C.V. 

1 

1 

LG. AGUlLA, S.A. 
OYDA DE MEXlCO. S.A. DE C.V. 
PEDRAGES Y ClA., S.A. 
PRODUCTOS DE UVA DEAGUASCAUENTES, S. DER.L. 
PRODUCTOS DE UVA Y/O VlNICOLA LA. CEITO, SA 

BLANCO -¡ 

R~rva de Productores 
Rodrigucz y Fcmnndc"l 
Montebello 
Delicias 
Fcrriño 

Ccrbalan ¡· 

Marqués de Snn Pablo 

ÉE~~~~~l~ºm"' j 
San Lorcnw 
Don Eugenio 1 
Cclombard , 
Emestino Chiatto Mari.'<[uercl 

Foyleruru1ch 1 
Hidalgo 
Riesling-Trruniner . 
Pucrlo dt: Hierro 

1

: 

Saviñon 
Los Morales 
San Marcos 
Viña Santiago 
Vt:rdilo 
Vergel 
Snuvignon Blanc 
Chcnin Blanc 
Alama 
Casa blanca 
Oos SnnJose 
Chatil\on 
Eschc:naucr 
LosR<-yes 
Cal afia 
Padre Kino 
Blanc de Blanc's 
Fray Junipcro 
Ricsling 
Vivancc Lambn&o 
Tabaloapa Cien 
Don Rodrigo 
Valle Redondo 
Marqués del Valle R=rva 

1 
1 

1 

' 



--------_-------- --------------- -----,---FI05ADo ___ l 
BOBADILLA Y CIA, S.A. DE C.V. Reserva de Pro<iuctorcs 
BODEGAS CRUZ BLANCA. S.A. MontcbcUo 
BODEGAS FERRIÑO, S.A. Fcrriño 
BODEGAS SAN PABLO. S.A. Mnrquls de San Pablo 
BODEGAS SANTO TOMAS, S.A Ml•ión de Santo Tomas 
CASA MADERO, S.A. San Lorcnw 
CASA PINSON HERMANOS, S.A Grcnachc 
CAVAS DE SAN JUAN, SA. Hidalgo 
CIA VINICOLA DEAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. Smt Marcos 
CIA VINICOLA DEL VERGEL, SA. DE C.V. Vergel 
COMPAÑIA VINICOLA DE SALTILLO, SA. Alamo 
DISTRIBUIDORA DOLGO, S.A. Casahlanc:i 
DISTRIBUIDORA MAR TELL, S.A. ChatiUon 

INDUSTRIAS VINJCOLAS PEDRO DOMECQ, S.A. DE C.V. 

LG. AGUILA, S.A. 
PRODUCTOS DE UVA DE AGUASCALJENTES, S. DE RL. 
PRODUCTOS DE UVA Y/O VINICOLA LA. CETTO, S.A. 
RAFAEL GA~IBA E HIJOS, S.A. 

&chcnaucr 
Urbiñon 
Los Rc1cs 
Fray Junipcro 
F. Chauvcnct 
Valle Redondo 
Marqués del Valle 
San Lul• Rey 



ANEXO 3 

~ 
PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DE UVA EN ESTADOS UNIDO~ 

. P:r~~TOSlíll E l 1 ~ 1 

,E 'E V :S 1 ¡A 
EMPRESAS , N , : A E i P L ! j 1 

B ;E 1P 1 R 1u,1js1e1 

[__ ______ _ 
i Alfa Vin md Ccllars 

'E.J. Gallo WinCl)' ----
.Fcrrcra Wincry ____________ _ 
GucnocWincry 

1 Guild Wincrics & Distillcrics 
1 Hcublein, !NC 

. Schclc" Artiliatcd Brnnd1 
! Sprinl! Mou:1tain Vint.j<1rds 
! S1ag's lc<tp \Vine Ccllars 
1 Stcrling Vine ;irds 
Thomas Vincvards ________ _ 

1Vic-Dcl,Co!1!P!!!!)~'--------
i\Vcibcl Ommpmmc Vin~=~'------

L R'o T MIMlc:R'¡rl 
A o,s 1 º,ºlºIA A/ 
N s¡r v 1 u¡sjR¡N

1
L: 

O,R,olr¡o,E¡D:EI 
1s __ ¡H·/-1~+y__1_~' 

FUENTE: DATA BASE PROSPECT SYSTEM 19'XJ, EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 



ANEXO 4 

' ' . ·-------~---~~-~·~ 

~s.~i¡:~#írl91P,ALES EMP~ESASiPRODUCTOSDE,UVAEN(;ANAOA ' .¡ 
-,,f¡:-:~:'. 
,,.,~,' ' - " 

EMPRESAS 

.T 

PRODUCTOS · ¡ 
I I i A : V 

:G 1 ! P i E 
1

A 
¡e 1 E V :s : A 
:N: iR E

1
PIL 1 

R:E:P'I Rlu ¡i9,E 

o:Rlolr MIM'clR:r 
is'oisi1 olo O•A A 

i ~ 1 ~ : L_~_]iJ i ~ 1 ~ 
1-An-d-rcs-W-in_cs_L_im_hcd ________ . ____ -- - ¡----; -- 1 ----¡ 

Bri tT.G.&Co.Limitcd --1--¡--, -1--1- -! 
Cnlonn Wincs, Limitc<I _I__ i 
Canicr Win~ & Bc\'Cragcs Corporntion 1 .~1----~-
0iatcnu del Orarmes Wincs Limitcd ---¡- 1 .. i. 

f'De=K=='.=ª=""=ªd:::a,,_, l:::n;:c._-_-_-_-:_-_-_·-------+-'--+--'---~¡----~- 1
1 

1
1 

DistiUmcurs Unis Du Canada. Inc. iil- ! i 

F=CC'-======-- ----------1----t--L_L_+---~---r-t-
i ' i i 

1 

Palliscr Distillcrs Ltd. 
Ric<lcr D~tillc Limitc<I 
Scal!ram Com anv Limited 1 

Thc_AnthonyMa_i:J;_~--------=--.. -••••= 
FUEN1E: CANADIAN KEY BUSINESS DIRECTOR Y 1992. DUN & BRADSTREET CANADA 

P.P. 1031, 1033, 1095.1145, 1149, 1164, 126~ 138.1, 1475, 1666, 1699, 1240. 1250, 
1262, 1299, 1339, 138.1, 1417,1557, 1594. 



ANEXO 5 

j · .·· . >'.\';': •" 1 ¡:.. . .. ···,. '~- ··· ,.·. NIVELES ARANCELARIOS . ' .. : 

! MILLONES DE M ---~~R ~V~N 1 ~~-T~---:-:----¡ 
1
1 ARANCEL PESOS % E.EU.U. % CANADA % r 

! 
i EXEl'rfAS 5,165.0 24.0<;é 3,628.0 '.25.7% 104.0 35.1% 

1
1 

l 0.1 - 5% 292.0 1.4~~ 199.0 1.4% 29.0 9.8% 1 

\5.1 - 10% 7,611.0 35J% 4,579.0 32.5% 84.0 28.4'iél 
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ANEX06. 

ANTEPROYECTO. 

La apertum comercial de México y el incremento en la actividad económica en 

Ja industria vitivinfcola como factor detenninantc del crecimiento económico y su impacto 

financiero. 

Variable independiente. 

- La apertura comercial. 

- El incremento en la actividad económica. 

Variable dependiente. 

- Crecimiento económico. 

- El impacto financiero. 

Arcas de conocimiento. 

- Cuotas y aranceles. 

- Importaciones. 

- Exportaciones. 

- Finanzas. 

- Análisis económico. 

Importancia social. 

La imponancia social es la creación de nuevas fuentes de empleo como 

·consecuencia de un crecimiento en la industria vitivinícola, mayores entradas de divisas 
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al pa(~, mejorar Ja calidad de los productos que elahoramos dehido al incremento en Ja 

competencia. 

Importancia teórica. 

La apenura comercial y el incremento en Ja actividad económica en la 

industria vitivinícola mexicana como determinante del incremento de In entrada de divisas 

y las modificaciones que se efectúan dentro de las áreas de imponaciones, exponaciones 

y modificaciones en las cuotas y aranceles; por Jo tanto, la investigación tiende a 

confirmar los conocimientos de las áreas mencionadas y a presentar el uso práctico de las 

mismas dentro de la Licenciatura en Contadurfa. 

Hipótesis alternas. 

a) Si existe una apenura comercial en México, hahrfa un incremento en la 

actividad económica en la industria vitivinícola mexicana, por tanto, hahrfa creación de 

nuevas fuentes de empleo, Juego entonces, al facilitar una apenura comercial, mayores 

fuentes de empico, por tanto, un incremento económico en la industria vitivinícola. 

h) Si existe un incremento en exponaciones en la industria vitivinícola 

mexicana. por tanto, habría un crecimiento económico, luego entonces, a mayor 

incremento en exportaciones, tendríamos mayor entrada de divisas, por tanto un mayor 

crecimiento económico. 
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Hipótesis central. 

Si existe una apertura comercial en México, en la industria vitivinícola 

existiría mayor cantidad de productos en el mercado, por lo tanto, una mayor 

competencia, luego entonces, a mayor apertura comercial, una m"yor cantidad de 

productos en el mercado, por tanto, mayor competencia. 

Hipótesis nula. 

Si no existe una apertura comercial en México, en la industria vitivinícola 

y no existiera mayor cantidad de productos en el mercado, por lo tanto, no habría una 

mayor competencia, luego entonces, si no hay aperturn comercial, no existin'a mayor 

cantidad de productos en el mercado, por tanto, tampoco una mayor competencia. 

Objetivo general. 

Determinar el incremento de la actividad económica como consecuencia 

de la apertura comercial. 

Objetivo particular. 

Conocer el creciniiento económico de la industria vitivinícola mexicana por 

la aperturn comercial. 

Objetivo específico. 

Establecer los cambios que se efectúan en la indusuia vitivinícola en el área 

147 



de imponación, exponación y modificaciones de cuotas y aranceles. 

Objeto de estudio. 

El incremento de la actividad económica en la industria vitivinícola por la 

apertum comercial. (Conceptual complejo.) 

Métodos y técnicas de recopilación de datos. 

Limitaciones. 

Analítico, sintético y analógico. 

~ 

Tiempo: Septiembre de 1991 a Mayo de 1992. 

Espacio: México y alguna hibliografla de Estados 

Unidos y Canadá. 

1. La investigación realizada es acerca de las modificaciones que ocurran 

dentro de la industria vitivinícola como consecuencia de la apenurd comercial, dentro de 

ésta investigación tocaremos los puntos de importaciones, exponaciones y modificaciones 

en cuotas y aranceles, por lo tanto, no se analizarán otras áreas. 

Propias en el desmTollo de la joyesticacjóo· 

l. No existe una total definición de todos y cada uno de los puntos del 
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Tratado de Lihre Comercio. 

2. El tiempo de duración de la investigaci<ln va a ser muy corto y 

posihlemente terminada ésta, sucedan nuevos cambios. 

3. Falta de biblio¡,•rafía específica del tema. 

149 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFJCAS. 

A) LIBROS. 

1) BENDESKY, B. León, GODINEZ, Víctor M. 
Liheraliwcjcin financicrn en Chile Corea y Esnuña 
l.M.E.F., Mexico 1991 

2) CABALLERO, U. Emilio. 
El Tratado de Libre Comercio 
Editorial Diana, México 1991 

3) Canadian Key Busjncss Djrectocy 1992 
Duo & Bradstreel Canadá 

4) Constitución Pn1ítjca de los Estados Unidos Mexjcanos 
Lihrerias Teocalli, México. 

5) Dala Base Prospect Systcm 1990 
Embajada de Estndos Unidos de Norteamérica. 

6) FONSECA, Dlaz Andrés. 
Seminario de Jnvestigaci6n Contable. 
l .a lnfoWJación en enocas de crisis 
México, 1989 

7) Eslatutos Asociación Nacional de Vitivinicultores. 

8) Folleto ANIERM. 
Vissual Noventa, S.A. 

9) GOODMAN, B. John, PALMER, David. 
Europa 1992 
Traducción 1.P.A.D.E. México, 1990 

10) !BARRA, Yunez Alejandro. 
I ns bloques comerciales y su impacto en México 
l.M.E.F., México 1990 

11) !.os vinos del resto de América 
Enciclopedia del Vino, Tomo 11 
Editorial Oris, México 1987 

150 



12) Ley General de Salud 
Ediciones Andrade, S.A., 2' Edición, México. 

13) ORTIZ, Wadgymar Arturo. 
Introch1cci6n al Comercio Exterior de México 
Editorial Nuestro Tiempo. 
México, 2' Edición. 

14) RAIMOND, Sergio, CERON, Salvador. 
Acuerdo de Libre Comercjo México·Esmdos Unidos 1 ª Purte 
I.P.A.D.E. México 1990 

15) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Re:>l)men del Trntnclo de Libre Comcrcjo entre México Esrndos lJohJos y Canadá 

16) Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial. 
Mono~rnfía 1 Tratado de I jhre Comercio 
Mexico, Septiembre 1991 

17) Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial. 
Monourafía 4 Aranceles 
México, Octubre 1991 

18) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Monogrnffa 5 Compras G11hernamenrnles 
México, Septiembre 1991 

19) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Mono~affa 6 Prácticas de1<leaJes de comercio 
México, Septiembre 1991 

20) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Monogrr1üa 7 S;1!yag11an:fas 
México, Octubre 1991 

21) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Monowfia 8 Normas 
México, Octubre 1991 

151 



B) REVISTAS. 

1) Avances en el Tratado de Libre Comercio 
Informe del Dr. Jaime Serra Puche al Senado de la República. 
Revista Carta ANIERM, Abril 1992 

2) Avances en ci Tuttado de Libre Comercjo 
Reuniones Ministeriales para la Suscripción del Tratado de Libre Comercio. 
Revi'ta Carta ANIERM, Mayo 1992 

3) Avances en la Ne¡mciaci<ln del Trutado de Libre Comercio 
Revista PrJctica Fiscal, Mayo 1992 

4) HUCH!M, R. Eduardo. 
Tratado de libre ComcrcjO" Hacia el mercado más crJnde del mundo 
Rcvisu1 Mundo Plus, Mexico Julio 1991. 

C) DIARIOS OFICIALES. 

1) Reglamento de la Ley General de Salud. 
18 de Enero de 1988 

2) Modificación al Artículo 27 Constitucional. 
6 de Enero de 1992 

3) Ley sobre la Celebrncitín de Trntados 
2 de Enero de 1992 

4) Ley sobre Metrología y Normalización. 
1 ª de Julio de 1992. 

D) PERIODICOS. 

1) El Heraldo de México 
24 de Octubre de 1991 
26 de Febrero de 1991 

2) El Financiero 
28 de Octubre de 1991 
23 de Octubre de 1991 

152 



INDICE DE FIGURAS. 

Figura 1: lnílación en México, Capítulo I, pág. 18 

Figura 2: Estructura arancelaria 1990, Capítulo 3, pág. 33 

153 


	Portada
	Índice
	Capítulo 1. Hacia una Globalización Económica y Comercial
	Capítulo 2. Industria Vitivinícola
	Capítulo 3. Aranceles y Normas Legales
	Capítulo 4. Marco Legal e Institucional del Tratado de Libre Comercio
	Capítulo 5. Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá
	Capítulo 6. Análisis Financiero del T.L.C.
	Conclusiones
	Anexos
	Referencias Bibliográficas



