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1 N T R o o u e e 1 o N 

El comercio exterior. tiene imµortancia pdra la vida y prosper1-

dad de las naciones, toda vez que sin él, no habrla 1ntercamb10 -
de ciencia, tecnolog1a, mercanclas y otros sat1sfacto1·es escer1ci~ 

les para el ser humano. 

Se ha comprobado que los valores econ6micos como son, la estalli-
lldad de la moneda, las posibtlídades de desarrollo que origi11a -

la pobreza o riqueza de las naciones, la abundancia a \as crisis 
internas y externas, son atribuibles al comercio exterior. 

Sin embargo, el desarrollo, lJ tecnologla y la ciencia, son fact~ 

res que han contribuido de manera notoria a degradar los elementos 
ecol6glcos, debido a una falta de planeaci6n adecuada. 

El comercio internacional en la actualidad se lleva a cabo a tra
vés de bloques econ6micos, conformado por patses que se unen y -
realizan el comercio, sin barreras arancelarias, ni restriccio- -
nes, tal es.el caso de la Comunidad Econ6rnlca Europea y Europa -
Orlental. La necesldad de M~xlco, Estados Unidos y Canad~ de co~ 
petir en los mercados internacionales y la creciente interacción 
comercial entre los tres paises, es lo que ha dado fundamento --
a 1 Tratado de Libre Comercio que se pretende firmdr, mismo que 
permitir~ que el comercio se realice de manera m~s din~mica sin -
barreras y en el caso de México, se busca proveer a la población 
de un mejor nivel de vida, se busca fortalecer el pa!s a través -
del crecimiento econ6mlco y el desarrollo lndustrlal. 

En este trabajo. hacemos referencia a los principales objeti~os -
que persiguen los paises signantes, a las repercusiones econ6mí-
cas, sociales y ecol6gicas que provocar~ el Acuerdo de Libre Co-
mercio, toda vez que se aproxima un desarrollo económico acelera
do en nuestro pats, pero que provocar~ un efecto negativo en el -



medio ambiente y los factores ecológicos, pues en los tres paises 
existen diferencias muy notables, tanto en su grado de desarrollo 
tecnologia, idiosincracia, cultura, etc. 

lServir~n los Acuerdos paralelos, especialmente el del Medio Am- -
biente para que no se ocasione un desastre ecol6glco en nuestro 
pals, con la entrada del Acuerdoi 

Eso es justamente lo que se debe planear detenidamente.para evi-
tar que aumenten los efectos que actualmente se padecen en mate-
ria de degradación del medio ambiente y la ecologla. 
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C A P 1 T U L O 

EL TRATADO OE LIBRE COMERCIO 

1.1 ANTECEDENTES. 

a}. REGULACION DEL COMERCIO EN LOS AROS TREINTA. 

En los años treinta el desarrollo industrial de los pai
ses de Europa. se caracterizaba por la gran concentraci6n 
de Industrias nacionales. productoras de bienes relatlv! 
mente homogéneos, con gran incorporact6n de materias prl 
mas. Los flujos de capital eran principalmente financi~ 
ros o bien, de inversiones en infraestructura en los pa! 
ses ricos en recursos naturales. 

La clrculacl6n internacional de capital productivo media~ 
te la inversión extranjera directa1 era escasa y el co-
mercio encontraba su base en el intercambio de materias 
primas por productos industriales. el comercio entre in
dustrias era nulo; esto creaba escasa interdependencia -
entre los paises industriales y favorecla que éstos rec~ 
rrieran al proteccionismo, ante las dificultades econ6ml 
cas. 

Era notarlo en esa época el predominio que Gran Bretaña 
ejercla en el comercio exterior, mismo que se basaba en 
un sistema de pagos multilaterales y en la estabilidad -
monetaria, gracias a la sujecl6nde las principales econ~ 
mtas mundiales al patr6n oro. 

Posteriormente a las guerras mundiales, precedieron riv~ 
lldades entre los paises, as! como la crisis de los trel~ 
ta, que di6 fin al sistema de pagos multilaterales y - -



2. 

provocaron un deterioro en las relaciones económicas in
ternacionales de esos años. Los gobiernos ya sea por m~ 
tivos estratégicos, o por intentos de escapar a la rece
siOn, se volcaron en un nacionalismo económico, que pro
dujo una reducción de los flujos de comercio mundiales, 
asi como cambios en su dirección. 

Se empezó a crear empleo a través de la sustitución de 
importaciones, las formas de pago condujeron a un siste
ma de comercio regulado bilateralmente, se abandonó el -
patrón oro que se habla establecido para la mayor parte 
de los paises, cesó el flujo de capitales britAnicos de 
largo pLazo, hacia el resto del mundo y se dló nacimien
to a los bloques de comercio, basados fundamentalmente -
en ~reas de predominio de las monedas fuertes. Asimismo 
en Alemania se cre6 el "~rea del marco 11

, que se fue con
figurando con un agrupamiento de paises de Europa Sudo-
riental; en Estados Unidos se formó un 11 área del dólar". 
con las corrientes comerciales de paises de América Lati 
na; Gran Bretaña manejó la dirección de su comerclo ext! 
rior con palses en los cuales ya habla fuertes inversio
nes inglesas, estableciendo el 11 área de la libra''. 

Con el surgimiento de nuevas pr~cticas de comercio bila
teral, se alcanz6 a elevar el nivel general de los aran
celes aduaneros, en casi todos los paises del mundo, ini 
ciando Gran Bretaña con el establecimiento de Sistema de 
Preferencia Imperiales; por su parte, Estados Unidos da
do que habla Incrementado indiscriminadamente los aranc! 
les con la Ley Smoot Hawley, se inclinó por el camino -
opuesto, la liberación selectiva. A partir de ta Ley de 
Acuerdos Comerciales Reclprocos de 1934, lntent6 reducir 
tos altos niveles que los aranceles aduaneros hablan al
canzado, sobre la base de una concesl6n reciproca de sus 
socios comerciales.*\ 

•1. Ver Diana Tussie y Gabriel casabury ( 1985). "El Sistema de Comercio tlun-
dlal ". Revista Investigaci6n Económica No. 19&, abril-junio 1991, P~gs.: 
11, 12, 13 y 14. 



b). ACUERDO SOBRE ARANCELES ADUANEROS 
1947. 

3. 

COMERCIO "GATT" 

Después de casi 3 décadas de crecimiento económico glo-
bal ininterrumpido y de un aumento en el comercio inter
nacional, se avanza en dirección a un sistema comercial, 
cada vez menos regulado en término de aranceles y cuotas 
de importación, que encuentra su base en las negociacio
nes del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio 
(GATT), firmado en Ginebra, Suiza. a nivel multilateral 
por 23 paises en octubre de 1947. 

Las Siete Rondas de negociaciones comerciales, bajo el -
marco del GATT, han tenido éxito en cuanto a que, se ha 
procedido a reducir sustancialmente los aranceles, elim! 
nar las restricciones cuantitativas, las preferencias -
arancelarias, los subsidios a la exportación, combatir -
las pr~cticas comerciales restrictivas de los c~rteles -
privados y establecer convenios de estabilización de los 
productos b~sicos.*2 

c). ANTECEDENTES DE LA RELACION ESTADOS UNIDOS - CANADA. 

En el año 1854 se firma el Tratado de Reciprocidad, en-
tre Estados Unidos y lo que entonces era la Provincia de 
Canad~, dependiente de la Gran Bretaña, este documento -
representa el primer intento para favorecer un comercio 
m~s estrecho entre las dos regiones, fue abrogado por -
Estados Unidos al suscitarse serias hostilidades entre -
Gran Bretaña y Estados Unidos, que antecedieron a Ja Gu! 
rra Civil Norteamericana. 

En 1911 durante el Gobierno de Sir Wllfrid Lauvier, se -

*2. Para mayor información sobre estructura y funcionamiento del GATT, véase: 
Información B~sica sobre el GATT y el Desarrollo Industrial y Comercial -
de México. (Antecedentes, P~gs.: 23, 24, 25, 26 y 27). 
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llegó a un acuenlo cornerc1<1i con E~LJdo~ Unidos, que ol 

igudl que los antr_•r1or1~s. no tuvo perrndnencia, ril ser 

electo un nuevo gobierno quedó este actierdo en el olvido. 

Las dos décadas posteriores se caracte1·izaron por los pros 
y contras, estando ausente el propósito de llegar un 

acuerdo comercial. tal situación se reflejó en la Ley 

Norteamericana Smoot Hawley de 1930, escencialmente protec

cionista. 

En 1934, nace la Ley Norteamericana de Acuerdos Comerciales 

Reciprocas, que permite la negociación de un acuerdo 
limitado con Canadá, que hacia mención al concepto de la 

Nación más favorecida, el cual se llevó a cabo bajo el 

programa de comercio reciproco. Posteriormente en 1935. 

es firmado un acuerdo adicional, que establece el principio 
para mejorar las relaciones comerciales entre ambos paises. 
dicho acuerdo resultó muy efectivo, lo cual permitió que 

se ampliara y se modificara confirmando la voluntad de las 

dos naciones para alcanzar condiciones m~s favorables en 

su comercio bilateral. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial. ambas naciones 

cooperaron en el proyecto que tenta como meta hacer rn~s 

extensivo el comercio reciproco. Dicha cooperación alentó 

las negociaciones que dieron origen al Acuerdo General 

Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

A principios de la década de los ochenta, el Comité de 

Asuntos Internacionales del Senado Norteamericano, sugirió 

la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con CanadcL Por 

su parte el Gobierno Canadiense, a través de la Comisión 

Económica de Desarrollo, también favoreció la necesidad 

de firmar dicl10 acuerdo. 
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No fue sino hasta marzo de 1985, cuando el Presidente -
Ronald Reagan y el Primer Ministro canadiense Brian - -
Mulroney. en el encuentro 11 Shamrock 11

• declararon Ja in-
tención firme de buscar medios apropiados, para reducir 
y eliminar las barreras comerciales.con el objeto de fa
cilitar el comercio y los flujos de inversi6n. 

El dos de enero de 1988, se firma el Acuerdo de Libre C~ 
mercio entre Estados Unidos y Canadá, el cual entra en -
vigor un año m~s tarde.*3. 

d) ANTECEDENTES DE LA APERTURA COMERCIAL DE MEXICO. 

La economla mexicana en las últimas décadas, ha estado 
sustentada en el sector Industrial. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, México goz6 de situaciones muy favora--
bles para su economta, como fue la escasa oferta inter-
nacional de bienes manufacturados, que le permitieron -
que transitara por un proceso de sustitución de importa
ciones hacia la produccl6n de bienes de consumo durable, 
lo cual hizo posible la industrializaci6n del pals. 

La participación del Estado en la economla, se hizo pal
pable en una polltlca de infraestructura flsica necesa-
ria, aplic6 pollticas de estimulo a la inversión privada 
nacional y extranjera, particip6 en la producción de bi~ 

nes esenciales, se encargó de proporcionar educación gr~ 

tuita a la poblaci6n, otorgó servicios médicos y de seg~ 

ridad social a la población en general, estableció pro-
gramas de protección a la infancia, de vivienda y otros, 
los cuales significaron un mecanismo de regulación de -

los mercados y de distribución del ingreso, que estlmul! 
ron el crecimiento econ6mico e industrial del pa!s. 

*3. Revista AnAlisis Económico, mayo-agosto 1991, Págs. 33, 34 y 35.-"El Acuer 
do de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá". Antecedentes y expe-
rienci as recientes. 
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Para completJr IJ estrat~~'J J0 ~u~t1tuc10r1 dP 11n¡1orla-
ciones, fue necesario prot~ger contrJ J3 comp0:enciJ ex
tranjera la producc16n de bienes de consurno, Jos cual0s 

tenian como función abastecer el mercado ir1ter111J, 

En contraste con esta protecc1611, se perm1tfa la libr0 
importación de bienes de capital, que eran 1ndispcnsd--
bles para la manufactura de los bierles de consunro. Esta 
circunstancia determ1r._ la s1tudción de dependencia eco
nómica y tecnológica de México con el exterior. 

Las oportunidades de inversión en la industr1d, que se -

abrieron en el contexto del proceso de sustitución de i~ 

portaciones en México, son aprov~chadas principalmente -

por algunas de las empresas norteamericanas que se fue-
ron ubicando en la producción de bienes de consumo dura
ble para abastecer el mercado interno. El tipo de b1B-

nes producido por los inversionistas extranjeros, que en 
Estados Unidos son consumidos por la mayor parte de su -
poblac16n. encontraron en México un mercado restrir1gido, 

en virtud de que la poblaci6n mexicana, no satisfdce sus 
necesidades esenciales. A pesar de esto, se expandió la 
demanda de estos bienes, Jo cual permitió el crecimiento 
de este sector industrial y de la economfa en su conjunto. 

La exportactón de productos no manufacturados y la inve~ 

sión extranJera directa. generaban las divisas necesa--
rias para el funcionamiento f lutdo de la producción in-
dustrial, de esta forma, se articulaba la economra mexi
cana a la norteamericana, ya que era importante el flujo 

de mercancias, servicios y capitales que entraban y sa-
llan, lo cual determin6 desde el inicio que Estados Unl 
dos fuera el principal comprador y proveedor de México. 

La magnitud de las importaciones determinó que el creci
miento de la producción industrial tuviera que ser ele--
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vado, para impactar el crecimiento econ6mico del pd!S, -
dado que una parte de los efectos que toda i"versi6n ge
nera, se fugaban al exterior, ante la imposibilidad de -
abastecer ínternamente al pats de materias primas y bie
nes de capital. Pero entre mayor era el crecimiento in
dustrial, mayores necesidades de divisas se tentan. 

Durante algún tiempo la producci6n agrlcola y los servl 
eles turtsticos, generaron las divisas necesarias que el 
crecimiento industrial requerta, sin embargo, a partir -
de 1966 Ja agricultura empez6 a mostrar Jos efectos de -
Ja disminuci6n de Ja inversi6" pública y privada y a fin 
de cuentas, tanto la agricultura como el turismo, resul
taron insuficientes para financiar el déficit industrial 
del pa!s. A partir de ah!, el crecimiento econ6mico de 
México, tuvo que depender del endeudamiento exterior, -
que empezó a agravarse a partir de los años setenta. 

Otra circunstancia que vino a hacer aún mAs dificil la -
situaci6n econ6mica de México, fue el final en 1981 de -
la bonanza petrolera, que desequilibr6 la balanza comer
cial, e hizo mAs excesivo el endeudamiento externo de -
nuestro pats. 

En el ano 1982, México empez6 a mostrar los signos m~s -
graves de una crisis económica, las posibilidades de cr~ 
cimiento económico estaban materialmente bloqueadas; co
mo consecuencia de la escasez de divisas, el peso sufre 
una devaJuaci6n frente al d6lar, las inversiones produc
tivas se acaban, empieza la especulaci6n de capitales, -
se dolariza la economia y con ello se presiona aún m~s -
el tipo de cambio, se incrementa la pobreza para amplios 
sectores de la poblaci6n. Ante tal situaci6n, el Gobie~ 

no Mexicano inicia a partir de 1983, una polltica de -
comercio exterior m~s libre, de un proteccionismo Que -
adoptaba, cambia a ~na liberalizacibn comercial, que pr! 



tende el in~remcnlo y divcrs1f 1cJci6r1 d~ las export.ac10-
nes y lograr una mayor con1:1etividad del sector producti
vo. Se cambia el sistema de permisos de importaci~n por 
uno de aranceles y se reducen tanto que. quedan muy por 
debajo de los acordados en el Acuerdo General de Arance
les Aduaneros y Comercio (GATT). 

La apertura comercial, la inicia en 1983 y a partir de -
1987 se acelera notablemente. 

México como parte de su estrategia de libre comercio, ha 
tratado de obtener reciprocidad, para una solución justa 
y equitativa en los conflictos comerciales con su princ! 
pal socio, Estados Unidos, por ello en 1985, firma un -
Acuerdo de Entendimiento Bilateral de Subsidios e lmpue! 
to Compensatorios con Estados Unidos, el acuerdo en cue! 
tión a grandes rasgos señala que, cualquier productor -
puede pedir a su gobierno que imponga un impuesto campe~ 
satorio a la importación de mercancfas que considere su~ 
sldiadas. Los Estados Unidos estAn obligados a probar 
que con las importaciones subsidiadas, se daña al produ~ 

tor norteamericano (prueba del daño), pero esta prueba -
sólo obliga a los Estados Unidos con paises que tengan -
adhesión al GATT, o que hayan firmado un acuerdo bilate
ral con este pa!s. 

En 1986 México ingresa al GATT, para tener acceso a una 
institución donde pueda negociar las condiciones de rec! 
procidad de su apertura comercial. Los principios del -
GATT, como son: la reciprocidad; la no discriminación; -
la utilización de barreras exclusivamente arancelarias; 
la disminución de aranceles y las restricciones cuantit~ 
tivas y cualitativas. constituyen un marco adecuado pa
ra solucionar los conflictos de comercio entre México y 

Estados Unidos. 
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Independientemente de su adhesi6n al GATT, México firma 
el 6 de noviembre de 1987, un Acuerdo Marco Bilateral -
con Estados Unidos cuyo objetivo es, fijar normas para -
dirimir diferencias comerciales. Este acuerdo contiene 
principalmente declaraciones sobre barreras no arancela
rias; relacibn entre ingresos por exportación y deuda e~ 

terna; servicios; la inversión extranjera; la protección 
a derechos de autor; problem&tica con la reg!6n fronter! 
za; asl como un mecanismo consultivo para dirimir las d! 
ferencias con el comercio bilateral, trato comercial a -
distintos productos y otros temas como: transferencia de 
tecnologla; intercambio de información en el sector ser
vicios, etc. 

A pesar de la apertura comercial de México, de su Ingre
so al GATT, y de la firma de diversos acuerdos con Esta
dos Unidos, no ha sido posible la diversificación de sus 
relaciones comerciales con el exterior 1 ni ha logrado la 
reciprocidad por parte de Estados Unidos, en virtud de -
que este pals contln~a con pr&ctlcas proteccionistas, CQ 
mo son: el establecimiento de impuestos compensatorios; 
cuotas de lmportaci6n; controles f!tosanitarios; y barre
ras no arancelarias, los cuales constituyen obstAculos -
para el comercio con México. 

La pol!tica proteccionista de Estados Unidos.se ha expr~ 

sado en grandes restricciones a las exportaciones de Mé
xico de productos como el acero, textiles, ropa, produc
tos pesqueros y agropecuarios.*4 

México a pesar de haber tenido que enfrentar diversas dl 
ficultades comerciales con Estados Unidos, pretende obt~ 

*4. Para la elaboracl6n de este tema se consult6 la Revista "An&lis!s Econ6mi 
ca" No. 17, Volumen IX. "investigación Econ6mica" No. 196, abril-junio-=-
1991. "El Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canad&". Emi--
1 io Cabal lera U. Edit. Diana. 
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ner a través de ld liberalizaci611 comercial, un avance -
en su desarrollo econ6mico que le permita generar mayo1· 
cantidad de empleos, mejorar el nivel de vida cte su po-
blación y obtener ventajas muy significativas en materia 
de comercio exterior, Que coadyuvaran a mantener un co-
mercio m~s din&mico y libre de obstaculos comerciales. 
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1.2 CARACTERIST!C'S 

Tomando como referencia el Acuerdo de Libre Comercio firmado 
entre Estados Unidos y Canadá, se desprenden algunas caracte 
risticas de acuerdo a los objetivos que se persiguen con di
cho acuerdo. 

a) Se pretende una integración econGmica.- Desde tiempo -
atr~s. se han un1jo los esfuerzos de diversos paises ¡>a
ra lograr unó 1nte~ración ~conómica a nivel regional, -
tal es el caso de org3nizJ:iones como: la Asociación La
tinoamericana de Integración Económica (ALADI); la Comu
nidad Económica Europea (CEE}; y el Sistema Económico L! 
tinoamericano (SELA), qutenes a través de la cooperación 
mutua, han realizado acciones tendientes a lograr un - -
acercamiento del comercio 1nternaciondl, partiendo de p~ 
llticas económicas y comerciales que permiten competir -
con m~s posibilidades en el comercio internacional, como 
son: obtener preferencias comerciales; formar ~reas de -
comercio; uniones aduaneras; mercados comunes; y uniones 
económicas. las cuales benefician exclusivamente a los -
paises integrados a dichas organizaciones. 

b) Es el m~s amplio en su género.- Porque dentro de sus p~ 

llticas comerciales, incorpora sectores de gran importa~ 

cia como son: el agrfcola; el automotriz; el energético; 
el de servicios¡ el de inversiones; el financiero; y el 
de telecomunicaciones y porque hasta la fecha no ha exi~ 

tido ningún otro acuerdo que establezca las bases para -
desarrollar nuevas reglas para el tratamiento de los su~ 
sidios, el dumping y ras medidas no arancelarias que li
mitan el comercio internacional. 

c) Establece medidas libera!izadoras de comercio.- A pesar 
~ue dentro del marco de las Rondas de Negociaciones del 
GATT se ha obtenido éxito en la libera!lzaci6n comercial, 
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atacAndose principalmente las restricciones, los alto~ -

aranceles aduaneros y las cuotas de i1nportaci6n, ha11 su! 
gido otras formas que han contrarrestado la liberaliza-
ci6n, como son: la regulací6n no arancelaria, que impli
ca la prAct1ca gubernamental de introducir un tratamien
to desigual para aquellos bienes provenientes del exte-
r·ior, de producción igual a los producidos internamente. 
En el marco del Acuerdo de Libre Comercio SP pretende -
combatir las prActicas gubernamentales proteccionistas, 
pugnando por la liberalizaci6n de todos los sectores de 
la economla, incluyendo los mAs estratégicos y mAs pro-
tegidos, a~n cuando resulten muy problemAticos y contro
vertidos. 

d) Pretende evitar las prActicas proteccionistas.- Como es 
sabido, se trata de lograr un mercado libre de conductas 
proteccionistas, que dañan en gran medida el comercio i~ 

ternacional, se punga por la implantación de un comercio 
que libere a todos los sectores de la economla y perml-
tan la consolidación de un mercado común, constituyendo 
un Area de preferencia comercial reciproca entre los - -
paises que intervengan en la negoclaolOn. 

e) Prevé la ellminaci6n gradual de sus aranceles.- Se pre
tende la eliminación de aranceles y restricciones cuant! 
tativas. bas~ndose en un criterio de situaci6n competitl 
va de los productos o bienes de un pa!s, con respecto a 
los productos o bienes del otro pals que lntervenga en -
la negociaciOn, manteniendo una polltica comercial inde
pendiente y los niveles originales de aranceles frente a 
los paises del resto del mundo. 

f) Permite el beneficio del tratamiento nacional.- Esta ca 
racterlstlca es de gran importancia y estA prevista en -
el articulo 3' del Estatuto del GATT, significa que - -
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cualquier mercancfa, a servicio que haya sido importado 
de cualquiera de los paises que intervengan en la nego-
ciaci6n, no ser~ objeto de discriminación, es decir, no 
podrA beneficiarse a los bienes producidos internamente, 
en detrimento de los importados, lo cual indica que el -
trato para las mercanclas debe ser equitativo, con ello 
se pretende garantizar que los bienes importados estén -
libres de discriminación y permite que las inversiones -
realizadas por los productores, comerciantes e inversio
nistas, logren mayor seguridad y confianza. 

g) Admite medidas de control sobre importaciones y exporta
ciones.- Estas medidas de control van mAs allA de las -
enunciadas en el GATT y tienden a mejorar las relaciones 
comerciales entre los paf ses que intervienen en la nego
ciación y a evitar restricciones a las mercancfas, asf -
como evitar la aplicacibn de subsidios y eliminar las ll 
cencias de importacibn para ciertos productos. Todo - -
ello permite un comercio entre naciones, mAs Agil y me-
nos complicado. 
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1.3 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 

a) INTRODUCCION. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Can~ 
d~. reviste gran importancia, pues es el m~s amplio en -

su género, tiene como ObJetivo principal el pretender lj 
berar del proteccion1smo, prácticamente a todos los sec
tores de la econom!a como son: el agr!cola, el energéti
co. el arancelar10 1 el de inversión, el financiero, el -
de servicios. etc. 

Cabe mencionar también que dichc acuerdo es relevante, -
pues refleJa el interés de ameos paises por consolidar -
el mercado bilateral de bienes y servicios más grande -
del mundo, as! como establecer bases para desarrollar -
nuevas reglas para el tratamiento de los subsidios, el -
dumping y las medidas no arancelarias que limitan el c2 
mercio internacional. 

b) OBJETIVOS. 

"Emilio Caballero V., en el Libro el Tratado de Libre c2 
mercio Estados Unidos y Canadá, enuncia los objetivos -
del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá 
en los siguientes términos: 

1. Eliminar barreras al comercio de bienes y servicios -
entre ambos paises. 

2. Facilitar las condiciones de competencia justa y equi 
tativa dentro de la zona de libre comercio. 

3. Expandir sign1f!catlvamente la llberal1zacl6n de las 
condiciones para la inserción de cada uno de los paf ses 

en el otro. 
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4. Establecer efectivamente proced1m1er1t0~ p~1·J t~ .!t!wt

nistrac16n conjunta. Jt;!l acuerdo 'i resnlución <le di:puto .... 

5. Establecer los fundan1entos para la futura cooper<lc1611 

bilateral y multilateral que perrnila expandir y dmpl111r 

los beneficios del Acuer·do''.*5 

c) AHALlSIS DEL ACUERDO DE LlBRE COMERCIO DE ESTADOS UNlDOS 
Y CANADA. 

En enero de ~989. Canadl y Estados Unidos ponen en prlc
tica el Acuerdo de Libre Comercio. mismo que signific<l ~ 

el establecimiento de un conjunto de normas que permiten 
formalizar una mayor integraci611 económica regional. De! 
taca de dicho acuerdo el que ambos palses eliminan los -
aranceles y restricciones cuantitativas al comerc10 bll~ 

teral, pero mantienen una polttica comercial indep.-..:1 tt~n 

te y los niveles or1g1nales de aranceles frente al resto 
del mundo, es decir, estos palses formaron una zona de -
libre comercio. 

El Tratado de Libre Comercio entre Canadl y Estados Uni
dos es un instrumento para la liberalización del comer-
cio y contra el proteccionismo; refleja el convencimien
to de ambos paises para lograr la apertura comercial Pª! 
tiendo de la base de las negociaclones comerciales efec
tuadas en el GATT. Se busca que ambas economtas crezcan 
y prosperen; incrementando significativamente el ingreso 
y el empleo y asegurando una mayor competitividad en el 
mercado mundial. 

El te<to del Acuerdo estl compuesto por siete partes, -
mismas que contienen aspectos económicos polilicos y so
cia 1 es. 

*S. V~ase: Emilio Caballero V.- El Tratado de Libre Comercio.- Términos Gene
rales, Pág. 42, Edit. Diana. 
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La pdrte 1. se refiere a los objetivos y enfoque del -
Acuerdo; la parte 2, se refiere a las Reglas que regulan 
el intercambio de mercanc!as y comprende los bienes -
agricolas y energéticos; Id parte 3, norma el acceso de 

cada pals a las compras gubernamentales del otro; la pa! 
te 4, se refiere al comercio de servicios productivos y 

comerciales, la inversión extranjera y las normas migra
torias; la parte 5, contiene lo relativo a servicios fi
nancieros; la parte 6, se refiere al marco jur!dico del 
tratado y resolución de disputas; y en la parte 7 se es
tablecen normas complementarías de todo tipo para la ad
ministración del Acuerdo. 

Conviene hacer un an~lisis de cada parte para conocer a 
fondo la intención de ambos paises al celebrar dicho tra 
ta do. 

PARTE 1'. 

Hace alusión a los objetivos mismos que ya fueron enun-
ciados en la parte correspondiente y hace referencia a -
las pretenciones y enfoques del acuerdo. 

PARTE 2•. 

El acuerdo prevé la eliminación gradual de las tarifas o 
aranceles existentes bajo el criterio de la situación -
competitiva actual del conjunto de bienes canadienses -
respecto a los de Estados Unidos; a partir de la entrada 
en vigor del Tratado, fueron eliminadas las tarifas para 
un conjunto de productos que ya eran competitivos. Dado 
su caratter bilateral, ambos paises segulr~n aplicando -
sus tarifas a la importación sobre bienes provenientes -
de otros paises, por lo cual establecieron definiciones 
precisas acerca de lo que debe considerarse como bienes 
de origen canadiense y estadounidense, como resultado de 
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ello. ~P establecieron las Reglas de Origen para Bienes, 
en ellas se hizo mención qu0 se considcrJran mercanctas 
ca11adie11~es o estJdour11drnses, Jquellas pdra las cuales 
por· lo menos ~1 50% dP su c11sto de p1·oducción fue reali

zado al interior de cada uno de los paises, a pesar de -
que contengan partes o materias primas de terceros paises. 

No estar~n sujetos J este tr~tam1ento preferencial, los 
bie11es en los que intervengan en su fabricación y produ~ 

c1611 terceros paises. 

Asimismo, se adoptó la medida del tratamiento nacional, 

lo cual significa que cualquier mercancta que sea impor
tada de cualquiera de los dos paises, no ser! objeto de 
discriminaci6n, es decir, no podrA beneficiarse a los -
bienes producidos internamente en detrimento de los im-
portados. 

Esta regla implica que los impuestos internos al comer-
cio de bienes, no podr~n ser mdyores para los productos 
importados de lo que lo son para los productos interna-
mente y que las normas que protegen la salud y la segurl 
dad nacional, no podran ser mfis rigurosos para los bie-
nes importados Que para los bienes dom~sticos. 

Esta norma es fundamental. proque las regulaciones de -
los distintos patses suelen representur barreras no ara~ 

celarius muy importantes, que perjudican a los productos 
extranjeros. 

Por otra parte, el Acuerdo entre CanadA y Estados Unldos 
establece que cuda pa1s reconoce el sistema de acredita
ci6n de laboratorio del otro y no requiere que las prue
bas de las agenclas de inspecci6n y los organismos de -
c~1·tif icacl6n, estén localizados o tomen las decisiones 



dentro del propio pals, para que los productos 
obtengan la acreditación. 
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Los estandares de acreditación µara los µroducto~. son -
dejados a la decisión de cada pais, de modo que pueden -
ser distintos. Cada pals solo tlene obl iQación de infor 
ffiArselo al otro con suficiente anticipación. 

Canad6 y Estados Unidos acorddron acatar las disposicio
nes del GATT, en el sentido de no prohibir o restringir 
las importaciones o exportaciones de bienes en el comer
cio bilateral, excepto bajo circunstancias definidas, -
fuera de estas, el Acuerdo garantiza que los beneficios 
de la eliminac16n de tarífas no serán frustradas por cuo 
tas al comercio u otras restricciones.*6 

Estados Unidos y CanadA continuarAn imponiendo restric-
clones a la importación de bienes agricolas, cuando sea 
necesario para regular la oferta doméstica o la opera- -
ci6n de las pollticas de apoyo al sector. 

El Acuerdo admite medidas de control sobre importaciones 
y exportaciones en los siguientes casos: 

1Q. Cuando sean necesarias para proteger la moral públi
ca. la vida o salud de seres humanos. animales y plantas. 

2º. Cuando se trate de las relativas al comercio de oro 
y plata. 

32. Cuando sean necesarias para asegurar concordancia -
con las leyes domésticas y las no acordes con el GATT. 

*6. Revista An~lisis Econ6mico NO. 17, mayo-agosto 1991, Vol. IX, "El Acuerdo 
de Libre Comercio entre Estados Unidos y CanadA: Antecedentes y Experien
cias Recientes, Pags. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 
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49. Cuando son relativas a productos elaborados cnn fuer 
za de trabajo de prisioneros. 

59. Cuando sean necesarias para proteger el tesoro nací~ 
nal con valor artlstico, histórico o drqueol6g1co.*7 

Sector Agr!cola, los instrumentos de pollt1ca interna 
se mantienen practicamente inalterados, sin embargo, se 
establecen medidas lilJeralizadoras, como son: beneficiar 

a los productos agr1colas de cada pats, con mayor segur! 
dad de acceso al mercado de otro. mediante el estableci
miento de un comité de disputas y mar1tener el derecho -
del gobierno federal y las provincias; de introducir y -

mantener programas para la protec~i6n y estabilizdci6n -
de los ingresos de agricultores. 

''Algunos de los principales elementos de la liberaliza-
ción de comercio acordado para la dQricultura -son: 

- Prohibición de subsidios a la exportación en el comer~ 

cio bilateral. 

- Prohibición de subsidios a los fletes de los productos 

canadienses que son exportados a los Estados Unidos. 

- Eliminación gradual de las tarifas en un periodo de 10 

Jños, excepto frutas y hortalizas que serA de 20 anos, 
en condiciones de precios deprimidos para proteger a -
los productores canadienses. 

- Excepción mutua de restricciones de las leyes d~ impo~ 

taclón de carnes. 

*7, Emilio Caballero V. "El Tratado de Libre Comercio México-Estados Unldos
Canad~.- Editorial Diana, P~g. 45. 
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- Eltminación por parte de Canad~ de licencias de impor
tación pard el ti·ígo, cebada y avena y sus productos, 

cudndo los nive\0s de dpoyo a los granos en Estados -

Unidos, lleguen a ser iguales a los niveles de apoyo -

de los granos Cd11adienscs. 

Los derechos y obligaciones del GATT son mantenidos para 
todos los productos agrlcolas, no incluidos en el Acuer
do". *8 

Sector Energético.- Los bienes comprendidos en este sec
tor son: petróleo, gas. uranio y electricidad, de los -

cuales, Ganad~ es exportador hacia Estados Unidos. Con 
el /\cuerdo se persigue la el iminaci6n de restricciones -
al comercio de dichos productos. 

Entre medidas m~s importantes del /\cuerdo de Libre Comer 
clo de Ganad~ y Estados Unidos en energéticos, destacan 
las siguientes: 

- Se prohiben de acuerdo a lo estipulado en el GATT, los 
precios preestablecidos a ios mlnimos de exportación. 

- Se acuerda que Estados Unidos, eliminar~ ias restric
ciones al uranio enriquecido en Canadá. 

- Ganad~ elimina el requisito de que el uranio debe ser 
procesado del interior antes de ser exportado a Esta-
dos Unidos. 

- Se acuerda eliminar el embargo a las exportaciones de 
petróleo crudo de Alaska y permitir a Ganad~ la Impor
tación por arriba del limite establecido de 50 mil ba
rrí tes diarios de crudo. 

*8. Emilio Caballero V. El Tratado de Libre Comercio, Médco Estados Unidos y 
Canad~, Editorial Diana, P~g. 46. 
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- Cuando alguno de los dos paises aplique a terceros es
tJS dos restricciones a la importación o exportación, 
en cuanto a los energlticos, ello prohibir~ el paso -
por ambos paises de las exportaciones que hicieran esos 
terceros pa 1 ses. 

- Se fija la obligaci6n de no establecer Impuestos a las 
exportaciones de energéticos, a menos que la misma im
posición sea aplicada a la energ1a consumida interna-
mente. 

- No imponer la restricción de exportaciones de energétl 
ces de cada uno de los paises, a menos que se restrin
ja o reduzca la oferta total interna. 

- Se acord6 por ambos paises permitir o incentivar el d~ 

sarrollo y exploraci6n de petr61eo y gas, para mante-
ner la base de reserva de esos productos.*9 

PARTE 3 1 .- Proveedores del Gobierno. 

Esta parte trata de manera exclusiva el acceso a las com 
pras gubernamentales de ambos paises, por parte de pro-
veedores canadienses como estadounidenses. Se acordó -
por ambas partes que las compras de Jos gobiernos de am
bos pa!ses que asciendan a los 25 mil d6lares, seran - -
abiertas a la competencia entre proveedores canadienses 
y norteamericanos. 

Las excepciones en este rubro por parte de Canad~ son en 
cuanto a transporte, comunicaciones, pesca y océanos. 

Las excepciones de Estados Unidos, fueron el acceso de -

*9. Emilio Caballero V. "El Tratado de Libre Comercio M~xico, Estados Unidos 
y CanadA". Edl t. Diana. P~g. 47. 
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Canada a las compras de bienes m1litdres de la defensa -
estadounidense."ft10 

PARTE 4~.- Servicios, inversión y e11tradd Lemµural. 

Servicios.- Este sector es el m~s novedoso. ya que en el 
GATT no existe. nt en ningOn otro acuerdo. El ObJetivo 
del Acuerdo de este sector, es abrir los mercados de ser 
vicios de la misma manera que hdn sido abierlos los de -
mercancias. 

El servicio a diferencia de la mercancia, es aquel que -
se consume en el momento en que se produce. El comercio 
de servicios es necesario incluirlo en los acuerdos, en 
virtud de que éste se encuentra n1uy Uftido a la produc- -
ci6n, venta y distribución de mercanctas. 

Dentro del marco de este Acuerdo se adoptb el principio 
de tratamiento nacional, a fin de aprovechar una amplia 
lista de servicios, excepto el transporte, telecomunica
ciones y servicios guhernamentales. 

fueron liberados en su mayorta los servicios tales como: 
salud, educación y servicios sociales. Esto implica la 
no discriminación entre proveedores canadienses o estado 
u11idenses de servicios. 

Ninguno de los dos paises renunciaron al derecho de la -
regulación de los servicios, no fue necesario que cambi~ 
ran las prácticas y leyes existentes, pero los servicios 
que no estAn regulados en cada pals, podrAn ser propor-
cionados por empresas o personas de las dos nacionalida
des, sin discriminación. 

Otro elemento resaltado en el Acuerdo fue que ni Canad~. 

*10. Emilio Caballero V. "El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos 
CanadA". Edi t. Diana, P~g. 47 
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ni Estados Unidos, estAn obligados a discriminar en con
tra de proveedores de servicios de terceros paises. En 
este sector el principio de la eficiencia rebasa el mar
co bilateral del Acuerdo. *11 

Entrada Temporal de Hombres de Negocios.- En este Acuer 
do, Estados Unidos estuvo dispuesto a flexibilizar sus -
prActicas migratorias con CanadA. 

Ambos paises acordaron asegurar el libre acceso a los -
mercados para vender sus bienes y servicios y real izar -

inversiones con hombres de negocios y empresarios. 

Se dividieron los viajes de negocios en cuatro catego- -
r!as, cubriendo siete tipos de actividades: investiga- -
ción y diseno: manufacturas y producción; mercadoteFnia; 
ventas; distribución; servicios de post venta y servi- -
cios generales. 

Inversl6n.- Para obtener beneficios de reducci6n de las 
barreras de comercio, bienes y servicios. se acordó por 
ambos paises garantizar un ambiente sano y seguro para -
la inversión; plantearon como objetivo que la inversión 
fluya mAs libremente entre CanadA y Estados Unidos, y -
que los inversionistas canadienses en Estados Unidos y -
los estadounidenses en CanadA,no fueran tratados de man! 
ra diferente respecto a los nacionales en cada pals. 

En este rubro se tomaron los siguientes acuerdos: 

- Tratamiento nacional para establecer nuevos negocios. 

- Aplicación de reglas de inversión de manera igual, ta~ 

to para nacionales. como para estadounidenses o vice-
versa. 

*11. Revista An!lisls Económico No. 17, mayo-agosto de 1991, Vol. iX. "El.Acuer 
do de Libre Comercio entre Estados Unidos y CanadA", PAg. 39, 40 y 41. -
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- Reglas m~s liberales en la adqulslci6n de negocios -
existentes 

- Eliminar restricciones en la compra de negocios. 

- Tratamiento nacional para empresas ya establecidas. 
Las empresas estadounidenses que ya operaban antes del 
Acuerdo, ser&n tratadas de la mlsma forma que las can~ 
dienses o viceversa. 

- Restricciones de inversiones con cierto requerimiento 
en determinadas &reas. 

Con anterioridad al Acuerdo cada pals prohlbla lnver-
slones extranjeras en ciertas &reas, o se lmplementa-
ban polltlcas de sustitución de importaciones, o se -
exigla que el producto contara con un contenido nacio
nal mlnimo, con el Acuerdo se eliminan todas estas po
lltlcas en algunos rubros, como son:investlgaclón; de
sarrollo y transferencia de tecnologla. 

- Casos de exproplación,cuando algún gobierno declda ex
propiar, debe pagar a los precios de mercado y dar la 
lndemnlzac!On adecuada. 

- Eliminación de restricciones a la repatriación de utl-
l ldades ventas de empresas. 

Las leyes y reglas sobre la materia en cada pals, canse~ 

van su vigencia, excepto cuando se requieran cambios es
pec tf 1cos.•12 

PARTES•.- Servicios Financieros. 

El Convenio Intentó mejorar los privi leglos ya exlsten-

*12. Emillo Caballero 'l. "El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos 
y Canad&". Edlt. Diana. PAg. 47. 
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t~~ lltirJ las 1n~Litucio11es f1nanc1eras de ambos 
p,! i ~<..'S. 

- Otorgar trato nacional J ciudadancs y empresas nortea
merícanJs, en la adql1isíci6n de acciones de instituci~ 

nes financieras canadienses, ast como eximir a los ba~ 

cos e~tadn11nidenses de las limitaciones que se aplican 
a bar1cos extranjeros. 

- Continuar otorgdndo a instituciones estadour1idenses ya 
establecidas todos los derechos y privilegios que les 
corresponden de acuerdo a las leyes canadienses. 

Estados Unidos se comp1·01neti6 a: 

- Permitir a los bancos nacionales y los bancos extranj~ 
ros residentes en este pats, que r>articipen en la neg~ 

ciaci6n, suscripción y compra de bonos canadienses. 

- Otorgar a las instituciones canadienses el mismo trato 
que a sus institucio11es nacionales. 

- Seguir concediendo los mismos derechos y privilegios a 
las instituciones canadienses, ya establecidos en ese 
pal s. *13 

PARTE 6'.- Provisiones institucionales. 

Dentro de este rubro se trató lo referente a solución de 
disµutas comerciales y los acuerdos respecto a medidas -
antidumping y derechos compensatorios. 

*13. Revista An~l1sis Económico No. 17. mayo-agosto 1991, Vol. IX, "Los Scrvi 
cics Finuncier0s en i.:l t\::.ur:rdo d-::: Lib:·,,; Comercio C·3.nad~ y Estados UnidoS. 
Pb9s. de lu 51 ll.1$la ld 59. 
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Soluc16n de Di•puta• Comerciales: 

Ambos Gobiernos acorddron un mecanismo \Jdra solucionar -
los problemas bilaterales de comercio. Las cuntrover- -
sias que no se resuelvan. ser~r1 remitidas a comités de 
arbitraje, integrados por rcpresentdntes gubc1·namenlales 
y por un quinto miembro seleccionado en la Comi~i6n de -
Seguimiento Jel Acuerdo, quienes se apoyaran en la inter 
pretac16n obligatoria de las leyes vigentes. 

Acuerdo respecto a medidas antidumping y derechos comperr 
sator1os: 

Se acord6 desarrollar en un periodo de 5 • 7 anos reglas 
para el otorgamiento de subsidios y el tratamiento a los 
casos de dumping. que ahora est~n controlados mediante -
impuestos compensatorios. 

La base del establecimiento de estas reglas estA apoyada 
en lo estipulado en el GATT. 

En relación con estos problemas se acordó que ambos go-
biernos modificaran su legislación para permitir que se 
adecúe a la revisión bilateral y conseguir un trato equ! 
tativo. 

d) POSICIONES COMERCIALES DE CANADA Y ESTADOS UNIDOS. 

La relaci6n comercial entre Estados Unidos y CanadA in-
carpora una gran variedad de actividades en el ~mbito c~ 

mercial. El total de exportaciones de bienes y servicios 
de CanadA equivale en promedio al 27.0~ de su producto -
nacional bruto, comparado con el 9.4 por ciento en Esta
dos Unidos. Hasta antes de iniciarse el Acuerdo, el 70i 
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de las exportaciones canadienses a los Estados· Unidos se 
lleva a cabo libre de impuestos, mientras que el 65% de 
las exportaciones de Estados Unidos a Canad~ estaban - -
exentas. 

Las importaciones norteamericMas de mercanclas provenie~ 
tes de Canad~ en 1989, alcanzaron 89.6 miles de millones 
de dólares, cerca del 7Si de las exportaciones totales -
de Canad~ y el 18% de las importaciones de Estados Unidos. 
Por su parte, Canad~ importó de su vecino del Sur, 75 mil 
millones de dólares, equivalente al 64% del total de sus 
importaciones y al 21.5~ de las exportaciones norteamer! 
canas. 

La exportación de servicios a Canad~ significa para Est~ 

dos Unidos una importante fuente de recursos, contribu-
yendo al superávit en su balanza en cuenta corriente. 

la inversión norteamericana acumulada en Canad~ es de 46 
mil millones de dólares, los inversionistas norteameric~ 
nos controlan cerca del 18% de todas las industrias no -
fináncieras en Canadá, entre las que se encuentran desde 
las que producen equipo de transporte, hasta las agr!co
las, forestales y pesqueras. 

La inversión canadiense en Estados Unidos alcanza 17 mil 
millones de dólares y Canad~ ocupa el cuarto lugar como 
inversionista extranjero después del Reino Unido, Holan
da y Japón. 

Un año antes de entrar en operación el Acuerdo de Libre 
Comercio, los aranceles a la importación promediaban 45 
por ciento en Canad~ y 28% en Estados Unidos. 
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En ambos paises. l<l protecc16n ti~¡1J¿ a ser mayor en las 
industrias 1ntt:11si ... a:; en trJh-'3JO, qt:r son productoras de 

md11uldcluras no duraderJs.~14 

e) ARGUMENTOS DE LA RELACION ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 

Los v1nculos comerciales que manten\an Estados Unidos 
Canad~ antes de Ja firma del Tratado de Libre Comercio, 
eran importantes. La economia de Canad~ s~ encuentra -
muy ligada a los Estados Unidos, las opciones de que di~ 

pone su comercio con otros paises son un tanto restringi 
das, no cuenta con el grado de autonomla necesaria, ni -
con un mercado suficiente. ni mucho menos can la solven

cia económica y polltica para no aceptar la zona de li-
bre comercio con Estados Unidos. Al respecto de este c~ 
mentarlo, lo que dice Jock A. Finlayson es: "El principal 
problema de la polltica internacional de CanadA, no radl 
ca en su fragilidad o en una forma cualQuiera de desarr~ 
lle, sino fundamentalmente en el limitado campo de opci~ 
nes que le impone su dependencia con respecto a la econ~ 
mla mundial, en general y su interdependencia eminente-
mente asimétrica con respecto a Estados Unidos, en par-
ticular11.*15 

John Holmes al respecto afirma: "Canadl debe su interna
cionalidad en esencia y en primer lugar a Estados Unidos. 
Pero se trata de una apertura que impone restricciones -
significativas. Para empezar el nacionalismo econ6mico, 

en la medida en que cierto -continentallsmo congénito
impedirA al pa1s traspasar ciertos 11mites''.*16 

*14. Revista Investigación Econ6mica. Facultad de Econom!a, UNAM, No. 196, -
abril-junio 1991, Pcigs: De 147" 162, "lntegraci6n del Espacio Norteame 
ricano y Conti tal izacibn 11

• -

*15. Jock A. Flnla1son. ºLa Polytique Economique Jnternacionale du Canada 11
• 

Revista Investigación Económica. Facultad de Economla No. 196, abril-ju 
nio 1991, Plg. 133. -

*16. John Holmes. Canada as a Middle Aged. Power. Revista Investigación Eco-
nómica No. 196, Pcig. 136. 
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En segundo lugar, el multilateral ismo, el cual servir~ -
de !!nea directriz de su pol!tica económica lnternacio-
nal, en la medida que ésta se circunscriba a las relaci~ 

nes de buena vecindad que Canadá buscará siempre mante-
ner con su poderoso vecino. 

La intención canadiense en la búsqueda del libre comer-
cio es lograr una via propia de desarroJ lo y un destino 

para su comercio. 

Otro factor que también fue determinante para incl lnar -
al Gobierno Canadiense en favor de un Acuerdo, fue el r-ª._ 

pido crecimiento del déficit comercial estadounidense, -
durante la segunda mitad de la década de los ochenta. 
Pues se consideró que esta situación darla lugar a mayo
res restricciones a las importaciones por parte de Esta
dos Unidos, provocando consecuencias devastadoras para -
las exportaciones canadienses. 

Otra situación que también influyó en la decisión del ll 
bre comercio, fueron intereses regionales, en virtud de 

que las provincias de la costa oeste son dependientes, -
en gran medida de la extracción y transformación de re-
cursos naturales y habla constantes quejas sobre el alto 
costo de las manufacturas resultante de los esquemas pr~ 
teccionistas, que solo han beneficiado a las provincias 
de Ontario y Quebec. al mismo tiempo sus principales -
productos de exportación como la madera. los minerales -
y algunos bienes agr!colas, no ten!an libre acceso al -
mercado norteamericano. 

Otras razones que pueden esgrimirse para explicar la - -
elección de Canad~ para la firma del acuerdo serla: la -
Importancia de asegurar el acceso de los productos cana
dienses a su principal mercado de exportación en un - --



contexto de consolidctc16n d~I protecc1on1smo, la posibi
lidad para la 1ndustr1.i cJna.JH~nsP de ::iprovrrhar~0 r5µ1-

damente del plan de i'roduct;vtdad y de líl brecha de d~-

ceso a un vastts1mo mercddo, los beneficios que Jeb1r,:·1in 

obtener los consumidores (efecto preclu) y lo~ trJ!laJ8d~ 

res canadienses (efecto ingi·eso) a partir de una mdyor -

eficacia de una competencia m~s activa e11 el seno de un 
mercado único.*17 

f) PROBLEMATJCA: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS Y GANADA. 

Dentro de este renglón es preciso señalar las ventajas y 
desventajas que ha traloo consiqo la celebración del Tr~ 

tado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ganad~. -
después de dos años de su vigencia. 

Después de dos años de haber entrado en operación el Tr~ 

tado entre Estados Unidos y Canad~, no es posible aún o~ 
servar beneficios claros como resultado de este Acuerdo. 
Entre 1985 y 1988 antes de la firma del Tratado, el em-
pleo manufacturero aumentó a una tasa cercana a 4i. De~ 

de 1989, mantiene una lasa negativa y en enero de 1991 -
el desempleo en Canad~ era el mayor, de los paises desa
rrollados. La producción industrial se ha estancado, la 
inflación tiende a ser de las más elevadas y se espera -
que para 1991. su economia no pueda evitar la recesión. 
Los canadiense~ no s6lo han adquirido conciencia de los 
efectos negativos sobre el comportamiento de su econo--
mta, sino que resienten la enajenación Que el Tratado ha 
implicado para establecer con la autonomta previa sus -
pol!ticas económicas nacionales. 

*17. Revista Investigación Económica No. 196, abril-junio de 1991, P~gs. 133-
195.- Facultad de Econom!a, UNAM: "La Posición de Canadá". 
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Independientemente de las desvenlJJdS antes enunciadJs, 
también se ha observddO en el Canat.LJ ei aumento ex,191.:r d

do de las tasas de interús que han tenido como ObJclivc 
contrarrestar las presiones infldcionariJS, asl como la 

persistente fortaleza del dólar canadiense, como 1·esult~ 

do de importantes flujos de capital t1acia la economia d~ 

CanadL *18 

Con el Acuerdo de Libre Comercia no se l1an podido solu-
cionar algunas situaciones, como son las disputas comer
ciales de productos c~rnicos, avtcolas y pe5queras. 

En el se~undo trimestre de 1990 se ha observado una deb! 
liddd en el ritmo de su acti~idad económica. propiciando 

una recesión. 

Por otro lado, la demanda en Canad~ ha aumentado y los -

baJOS precios de los bienes importados han contribuido a 
aumentar las importaciones.*19 

Las venta¡as que se han obtenido de la firma del Tratado 
de Libre Comercio, en realidad no han sido muy signific~ 

tiv3s para la economta de C3nada, mAs bien har1 compensa
do en algo los efectos negativos del Acuerdo. A contl-· 
nuación se enuncian lJs siguientes: "" 

- El acuerdo ha contribuido a incrementar la inversión -

durante 1989 y a que la pérdida de empleos en algunos 
sectores haya sido compensada en otros sectores produ~ 

ti vos. 

El comercio con Estados Unidos en 1989 ha crecido aOn -
mAs que con otros paises. 

*18. Los Mitos de la Integración Canadá. José Luis Rangel O!az. 
Revista Momento Económico No. 5 mayo-junio 1991. Instituto de Invc5ti
gaciones Económicas, UNAM. Págs. 5, 6 y 7. 

*19. Revista Anál 1sis Económico No. 17, mayo-agosto 1991. Vol. IX, Págs. de 
44 a 46. 
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- El Acuerdo ha contribuido a que la Inflación en CanadA 
no fuese tan alta, debido a que la calda en los pre- -
cios de algunos productos. que fueron inclutdos en la 
primera etapa de reducciones arancelarias, espccialn1e~ 

te aquellos que se desgravaron totalmente_ 

- La reducci6n en las restricciones arancelarias y no -
arancelarias promovido por un mercado tan amplio como 
Estados Unidos, ha permitido a los productores cana- -
dienses tener mayores oportunidades para explotar eco
nomlas de escala en la producción. 

Las cifras del primer semestre de 1990 muestran un re
punte del superAvit comercial de CanadA. con Estados -
Unidos, motivado por el rApido crecimiento de las ex-
portaciones de autos y sus partes a los Estados Unidos. 

En cuanto a la inversión interna como externa, las fu

siones corporativas han sido el fenómeno m~s din~mico 

durante 1989, esta actividad alcanzó un monto de 30 

mil dólares, 31% superior en comparación al del ano an 
terior.*20 

"En octubre de 1990 el Partido Acción Nacional (PAN) or
ganizó en la Ciudad de México, el Coloquio México - Can! 
d~. en el que participaron 18 canadienses que expusieron 
sus distintos puntos de vista, acerca de los efectos que 
para CanadA ha producido el Tratado de Libre Comercio y 
a continuación se enuncian. 

Para algunos de los expositores las desventajas que el -
Tratado de Libre Comercio CanadA - Estados Unidos, pro-
dujo para CanadA. son: 

•20. Revista AnAl1sis Económico No. 17, mayo-agosto de 1991, Vol. lX, PAgs. 
de la 18 a la 25, 
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- HaslJ el momento no se hd podido conseguir la elimina

ci0n total de ld~ barrer·as no arancelarias imµuestJs 
por la polttica proteccionista de Estados Unidos. 

- Se pretende armonizar los estAndares de ayuda social -
con los Estados Unidos. siendo Que estos últimos son -
muy inferiores a los canadienses. Se ha propuesto en 
CanadA una legislación que desmantelaria completamente 
el seguro de desempleo y abandonarla los programas de -
cuidado a la salud. Con ello se pretende colocar a -
los exportadores canadienses en una mejor posición com 
petitiva en el mercado de Estados Unidos. 

- Se reducen las posibilidades para la actividad banca-
ria canadiense, ya que en Canad& no existe el requisi
to de aprobación previa para establecer bancos, mien-
tras que en Estados Unidos si existe tal requisito. En 
general no existirlan limitdciones al establecimiento 
de empresas financieras estadounidenses en Canad~. 

- Se desestimula la nueva inversión, dado que se ha pro
movido dos veces m&s la adquisición de empresíls finan
cieras en Canadj. 

- Se impide la reducción cuanlitativtl. asI como la apli
cación de impuestos sobre la importación y exportación 
de energéticos, aún en casos de escasez o riesgo nacio 
na 1 • 

Se vieron perjudicados los fabricantes de textiles, z~ 

patos y muebles a quienes se les l1abfa anteriormente -
protegido su mercado contra la competencia exterior. 

- Se perjudicó a los trabajadores ubicados en las ramas 
que gozaban de protección contra el exterior_ 
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- En el sector automotriz se redujo la proporción de co~ 

tenido nacional del 60 al 50 por ciento. 

- Los fabricantes de acero de Canad~ se siguen enfr~nla~ 
do a una industria acerera estadounidense fuertementP 
protegida. 

- Las empresas propiedad de norteamericanos en Canad~ -
disminuyeron su producción en favor de la casa matriz 
ubicada en Estados Unidos, dados los precios relativos 
de los factores de la producción y de los Insumos. 

- Se perjudicó a los prestadores de servicios canadien-
ses dado que los norteamericanos son más competitivos 
y están en plena etapa expansiva. 

- cuando un pa!s grande negocia con un pats pequeño, es
te último puede ver limitada su posibilidad de promo-
ver el bienestar de su pueblo. 

Desde otra perspectiva, para algunos de los participan-
tes en el coloquio de referencia, existen dificultades -
para evaluar los resultados ecor.6m1cos que se han regis
trado en Canad& hasta la fecha, porque no ha transcurri
do el tiempo suficiente para qu~ el Acuerdo de Libre Co
mercio muestre completamente sus efectos positivos y po~ 

que es dificil determinar claramente hasta qué punto di
chos resultados son debidos a factores internos y pol!tl 
cas macroeconbmicas o al Acuerdo de Libre Comercio en sI 
mismo. 

Adem&s, para los que hacen un balance positivo del Acue~ 

do de Libre Comercio, ningún pats puede sustraerse a la 
etapa de globalización económica que est& viviendo el 
mundo, de tal forma que no existe m&s alternativa Que --
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allr-1r L1 eco1;0mio J rit::'.'JD ,1-· !Jl .!~· ;i,_1_¡: .• rj,_ 

econointa~ r1ac1onJles. 

En concreto, para ei'lOs, el 1\i_:utlr1Ja de L1lJre (.ume1·,_¡o -

µroduJo las siguientes venl~JdS: 

- Se constituyó 11n tr1b11nal li1tpar·c1Jl para la re.:;oluci6n 

de disputas comerciales en sustituc16r1 de las dcc1s1~ 
nes unilaterales de Estados Unid¡is. 

- La cl~usula de salvaguardia es una gdra11tid de Qtte Ca
nadA podra enfrentar cualqui~r problema. 

- Se ha previsto la pasibilidad de ctar por terminado el 
Acuerdo por parte de los firmantes en cualquier momen
to. 

- El Acuerdo de Libre Comerc1~ no implica que Estados ~

Unidos impondrA sus ideas. quizA en unu o dos décadas 

ya no sea importante el Acuerdo de Libre Comercio, 
puesto que et comercio internacional ir& m~s alla. 

La sobcrania no estd t!n r1es1Jo, ldl t..:on·:...epto ya ha evo 

luc1onado debido a la interdepe11dencia ~ue existe en-
tre los paises. Lo impurLa11le es que ~~tos s0 pongd~ 

de acuerdo para· solucionar d1ferencidS. 

- El GA.TT debe continuar siendo la parle medular G¡: i<ls 
relaciones económlca~ internacionales, pero es r1ás ra
cil negociar con un solo ~ats en un Acu~rdo ae Libre -
Comercio, que con 80 co 1ao es el Cd~O del GA1·1. 

- El Acut-rdo dt.: Libre '.:or..ercio pu-:.o fin a la5 po11ticas 

inadecuadas en materia energ~tica adoptadas por Canad~ 
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entre 1973 y 1983 que entre otras cosas contribuyeron 
a la recesión. 

- Aunque es prematuro hacer una evaluación en estos mo-
mentos, sin embargo, diversos sectores en los que se -
di6 la apertura.han aumentado su participación en el -
mercado norteamericano. 

- En general el Acuerdo de Libre Comercio, ha sido bené
fico para los productores agr!colas canadienses, al t~ 

ner acceso al mercado de Estados Unidos. La reglamen 
taci6n sanitaria que existe en Canadl y en Estados Un~ 
dos parece no constituir obstlculo alguno para la co-
mercial ización de productos agropecuarios. 

- En el futuro, se considera que la mayor!a de los cana
dienses podrlan ganar con productos mis baratos. 

- La Industria canadiense serl en el futuro mis eficien
te y competitiva. *21 

*21. "Coloquio México Canadl". Relatarla, Partido Acción Nacio
nal. Noviembre 1990. 
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1.4 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

a) INTRODUCCION. 

La firma del Acuerdo de Libre Comercio, constituye para 
México, un gran riesgo, económico y social. Por tal mo
tivo, es necesario que la negociación del mismo, se lle
ve a cabo observando principios fuadamentales como son -
la equidad y la justicia, los cuales se hacen patentes -
en el Derecho Económico para garantizar que en la nego-
claclón, se observen caracterlstlcas,como son las huma-: 
nas, las dlnémlcas, las sociales, las nacionales y las -
lnternaclonales. 

Caracterlsticas humanas, que permitan darle prioridad al 
interés colectivo sobre el Interés individual; carécter 
dlnémico porque la firma del Acuerdo traeré como conse-
cuenclas transformaciones económicas, sociales y jurld! 
cas que se espera beneflclarén en gran medida la econo-
mía nacional mexicana; carácter social. porque también -
hay esperanzas de obtener para la población de México un 
nivel de vida més elevado, que permita satisfacer todas 
sus necesidades prioritarias. El carécter nacional por
que las normas que del Acuerdo emanen tendrén permanen-
cia y vigencia en todo el territorio nacional. Carécter 
internacional. porQue la esencia misma del Tratado tiene 
esa caracterfstica y porque para que su observancia se -
lleve a cabo tiene que estar regulado Jurldlcamente por 
Convenciones o Acuerdos Internacionales, ejemplo: la Con
vención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados. 

En los útlimos meses ha tenido gran Importancia la dlsc~ 
slón acerca fte las relaciones comerciales de México con 
el exterior, principalmente con Estados Unidos, con el -
cual se pretende formar una zona de libre comercio. 
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Es evidente Que se suscite discusión acerca de las ventajas 
desventajas Que acarrearía la firma de un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos, dadas las diferentes 

caracter!sticas de desarrollo de ambos paises. 

En la pol!tlca comercial de México, se ha observado que 
ésta tiende a la apertura desde 1987, sin embargo, no ha 

recibido reciprocidad a dicha apertura, por ello es el 

interés de negociar un acuerdo, buscando la reclprocidad 

internacional a su apertura. 

A partir de la administración pasada, el Gobierno de 

México ha tenido una participación activa en las negoclacl~ 

nes comerciales internacionales, tanto bilaterales, como 

multilaterales. De forma bilateral ha firmado varios 

acuerdos con su principal socio, Estados Unidos, dichos 

acuerdos van enfocados a mejorar las relaciones comerciales 
entre ambos paises, sin embargo, aún no ha sido posible en 

su totalidad lograr por completo dicho objetivo, en virtud 

del proteccionismo que caracteriza la polltica comercial 

de Estados Unidos. 

Buscando as! México mejorar sus relaciones con Estados 
Unidos y obtener algunos beneficios que mencionaremos en 

este trabajo. Es por lo anterior, que México se ha lnclln~ 

do a celebrar un Acuerdo de Libre Comercio. 

b) OBJETIVOS DE LA POLITICA COMERCIAL DE MEXICO CON EL MUNDO. 

México en su caracter de pa!s en v!as de desarrollo, ha 
optado por abrl r su mercado productos manufacturados, 

como una medida para reducir su déficit en la balanza 



comercial, ast como con la intención de alcar1zJr un desJ 
rrollo económico mAs elevado para el pais, ciu~ le pcrmi
tirA obtener una nivel de vida superior pard ~u poblaci6n: 

sin embdrgo, no ha t1abido aün reciprocidad a su ..iperturJ 

por parte de Estados Unidos. por ello es que Mé,..1co ha -

participado activamente en pro 1lt! una &1olitica econ6n1iCJ 
internacional de equidad y cooperación, asi~ticndo a Ca~ 

venciones. Acuerdos. Organismos Consultivo~ de cJrjcter 
regional e internacional.*22 

"Entre los objetivos de la po11tica comercial del Gob1er 
no del ·Presidente Salir1as de Gortari, enunciados en el -
Plan llacional de Dosarrol lo ( 1989-1994), figura el de 9~. 

rantizar el acceso de las exportaciones mexicanas a los 

mercados mundiales: lo anterior, esperando lJn reconocí-

miento y reciprocidad de los dem~s pa[ses, dada la aper
tura unilateral iniciada en nuestro pafs en 1987. 

Es importante recordar que como estrateyia a11ti-1r1flac1~ 

naria fue adoptado el Pacto de Solidaridad Económica, -

lo cual produJu que se redujeran los aranceles mAs allá 
de lo que se habta negociado, con motivo del ingreso de 
México al GATT, Acuerdo General de Arancele; y Comercio. 

Al liberalizar el comercio exterior, el Gobierno mexica

no dejó a un lado el principio de la reciprocidad inter
nacional. 

Al solicitar condiciones de acceso a los mercados exter
nos, México tendr~ que ofrecer algo a cambio; en materia 
de liberalización de mercancias no podr~ ofrecer mucho. 
como señala "José I .. Casar, excepto en lo que respecta a 

industrias que se han mantenido industrialmente m~s acti 

*22. Manuel R. Palacios Luna. "El Derecllo Económico en México". PAg. 203. Ed.!. 
toria 1 Porrua. 
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vJs, como son lds. uutornolrices, las de partes de cbmputo 

y las far1nac&uticas. A partir de su apertura unilateral 
desd~ 1988, MéA1co enfrenta 11na s1tuaci6n de carencia de 
t1arreras 110 dr·unc~idrl~~ dl ccrncr~10 y un nsqt1ema de - -

J1·an~clc~ e11 t~r1111110~ L1~ 11ivel y dis11crsi6n, lo cual in
dtcJ que de !1ecl10 en M~xico el comercio ya es completa-
mente 1 ibre. Es de espef'ar entonces, que se tendr~n que 

ofrecer mayores concesiones en materia de comercio, de -

serv1ctos y de ir1versi6n extranjera directa' 1 .~23 

"En el Plan Nacional de Oesarrollo (PLANADE), también se 

seílala que se utilizar~n las negociaciones bilaterales -
para mejorar permdnenlemente et acceso a los mercados de 
las exportaciones mexicanas. a fin de contrarrestar la -
desviación del comercio internJcional que pueda derivar
se de la integración comercial de los bloques regionales. 

En el Programa Nacional de Modernizaci6n Industrial del 
Comercio Exterior 1990-1994, se hace 1nenci6n respecto a 

la división del mundo en bloques econ6micos y la neccs! 

dad de evitar los potenciales efectos inhibidores del e~ 

mere to inLernacionJl, es posible que la mejor manera de 
evilar estos efectos potenciales sea evitando a través -
de la integración de México a uno de estos bloques. ello 
obliga a integrarse totalmente a los paises de América -
de 1 Norte".• 24 

El objetivo principal do México en las negociaciones y -

los acuerdos comerciales internacionales es lograr pene
tración y permanencia de las ventas externas en mercados 
tradicionales y nuevos. para que de esta manera se prop! 
cie el crecimiento sostenido del comercio exterior. 

*23. José l. Casar Pérez. Transformación en el Patr6n de Especlallzaci6n y Co 
mercio Exterior del Sector Manufacturero. Méx. 1978-1987, México Nafln S-. 
N.C. 1989. Pílos. 106 y 107. 

*24. PLAN AD E. Poder Ej ''°" li vo Federa l. f•.Jg. 86. 
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PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS NEGOC!AC!ONES BILATERALES 
DE MEXICO. 

l. Dcber~n incorpdrar la mayor reducción arancelaria po
sible a las c:qll1rtaciones mexicanas, reconociendo las 

diferencias económicas de México y sus contra-partes 
comerciales. 

11. Minimizar las barreras no arancelarias que afectan las 
exportaciones, en un ambito de clara reciprocidad. 

lit. DeberAn asegurar un acceso estable a los mercados c~

ternos que provean certidumbre de largo plazo. 

IV. OeberJn procurar un justo equilibrio en la resolucibn 
de controversias, evitando la apl!caciDn de medidas -
unilaterales. 

V. DeberAn inducir cabalmente la complementariedad de la 
econom1a mexicana con la de sus socios comerciales.*25 

RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE NEGOCIAR UN ACUERDO DE 
UBRE COMERCIO. 

Como México ya es una economfa abierta~ sus únicas cons~ 
cuencias necesariamente tienen que ser positivas, es de
cir, habrta un aumento de las exportaciones como conse-
cuencia de una mayor apertura del mercado y una mayor e! 
tabilidad de las condiciones al mercado estadounidense. 

Como efecto de este aumento ~n las exportaciones, el em
pleo y el producto nacional también aumentartan. 

*25. Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SECOF!). "México en el Co-
mercio lnlernacional". Mhico 199D, P~g. 6 
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Dada Id tendenci<l J la formaci6r1 de blcQucs r·p~1011ales -
de comercio, no intP~rarse al bloque norted1ner1(ano seria 
desperdiciar la opor·tunidíld de part1cipdr de las benef1-

c1os del comerc10 internac1011J\. 

La inversión extranJera llegaria a México en grandes cJ~ 
tidades, atratda por ld mano de obra mexicana baratd y -

las condiciones da acceso al mercado estadounide11se.*26 

c) OBJETIVOS DE ESTADOS UNIDOS. 

Entre los principales objetivos que persiguen los Estados 
Unidos con la firma del Acuerdo de Libre Comercio con M~
xico, encontramos los siguientes. 

La mayor seguridad Que tendrtan las inversiones en Mé
xico. 

El incremento de las relaciones comerciales, toda vez 
que se lograra regular y proteger los derecl1os de pr~ 

piedad intelectual. 

VentJjas directas para ciertos sectores productivos, 
(entre otros, software, computaci6n. servlcios de - -
transporte. telecomunicaci6n, industria automotriz, -
farmacéutica, productos agricolas}, sin descartar ld 

posibilidad de intervenir en sectores vedados por la 

Constitucibn Mexicana (servicios financieros, sector 
petrolero y petroqu!mica b~sica). 

Se beneficia en gran medida por la mano de obra mexi

cana que es más barata. Por otra parte, algunos sec
tores de Estados Unidos senalan que el Acuerdo de - -

*26. La Jornada. 18 de junio de 1990. 
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Libre Comercia. empeorara la situación socioecon6mlca 
de los trabajadores estadounidenses me11os cal ificJ- -
dos.'27 

d) OBJETIVOS DE MEX!CO. 

El Gobierno Mex.icano Sl' 1nteres~' en la firma del Acuerdo 

de Ltbre Comercio. porque considera que es un medi0 ade
cuado p~ra favorecer el crec1mient0 de la industria na-
cional mediante la ex1stcnc1a dP un sector eKporlador s~ 

lido y competitivo, 1~vJntJ11c\0 dSI los limites del cree~. 

miento proveniente del estr.1nguldn11enlo exte1·na. 

El Acuerdo de Libre Comercio su considera como un paso -
tendiente a promover las exportaciones mex.icana~ al eli
minar medidas discriminator1as, tdnLo arancelarias, coma 
no ara11celarias y a favorecer la entrada de capital Llx-
tranJero al pais. 

El Gobierno de México ha seRalado que el Acuerdo de Li-
bre Comercio, no tocar~ cuestiones estratégicas proteg1-
das por la Constitución Mex1cana. 

Como lo ha manifestado pnrtc de la soc\Pdad mexicana, a! 
gunos sectores, como la pequena y med1ana industrta, re
sultar~n afectados, as1 como los productores de granos -
b~sicos. 

Algunos sectores de la sociedad mexic~na ofirman que la 
negociación del Acuerdo de Libre Comerc10, es diflc11 -
para México, dado Que no solo son distintos los obJeli-
vos Que persiguen ambos paises, sino también por el dis
tinto grado de desarrollo d~ s~s econom1as ~u~ puede - -

*27. Revista Momento Económico t~o. SS, mJyO-JUíllJ 1991. Instituto r.h~ lnvest1-
gaciones Econé'Tlicas, UNAM. Pflgs. 5, 6 y 7. 
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orillar a México a permanecer en su actual sltuaclón. donde 

su ventaja fundamental estriba en la mano de obra barata. 

situación Que 110 favorece en nada el desarrollo del pals. 

e) POSICIONES DE MEXICO. 

El proceso unilateral de apertura que México Instrumentó a 

partir de Ja segunda mitad de la década pasada, ha dado 

muestras de dificultad nara alcanzar los objetivos del 

crecimiento enunciados en el PLANADE. Si bien es cierto 

que la apertura estimuló la exportación manufacturera, no 

fue suficiente para contribuir al crecimiento nacional. 
Llls exportaciones como promotoras que son del crecimiento, 

fracasaron. Adicionalmente las únicas empresas capaces de 

aprovechar esta coyuntura hacia el mercado externo. fueron 

las empresas extranjeras. 

En otro rubro, México experimentó un notable crecimiento de 

la econom!a subterrlnea (la constituida por un mercado 

amplio informal de mercanc!a manufacturada de bajo costo). 

f) ARGUMENTOS DE ESTADOS UNIDOS. 

El fortalecimiento de Ja Comunidad Económica Europea 

(CEE), y la creciente y amenazante competividad de 

Japón junto la escasa eficiencia del Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros Comercio (GATT), 

han motivado a i Gobierno de los Estados Unidos, 

un cambio en su polttica comercial internacional. De 
ah! deriva la necesidad de crear un mercado común 

norteamericano con México y Canadl, como principales socios; 

y es posible que posteriormente se firmen otros acuerdos 

algunos paises centroamericanos y del Caribe. pero el antece- -
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dente de esas relaciones lo constituye el Tratado de Li
bre Comercio .. 

La búsqueda de acuerdos bilaterales y regionales se ex-
presa en una reacc16n de Estados Unidos, ante el incum-
plimiento de algunos principios del Acuerdo Comercial de 
Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT}, propiciado - -
principalmente por la Comunidad Económica Europea {CEE) 
y existe tambibn el pel19ro inminente de que la CO!ílUíli-
JJd Econ6mica Europea al culm1na1· su proceso de integra
ción se convierta en una fortaleza. 

E.mi 1 io Cabdl lera IJ., ul re~pecto afirma: "El Tratado de 

Libre Comercio de Estadas Unidos con CanadA y México y -

su intención de extender posteriormente a América Lati-
na convenios similares, no obedece solo a unü previsión 
ante la conformaci6n de los bloques comurclales europeo 
y asiAtico; responde también u la evolución reciente de 
la economla norteamericana y de su presencia en el mun-
do. La participdcí6n de Estados Unidos en el con1ercio -
mundial. significó el 20 por ciento al principio de la -
década de los ochenta, y al final, su peso era de sólo -
un 12 por ciento. En el valor de la producción mundial, 
la particlpaci6n de Estados Unidos también cay6 en la d~ 
cada pasada, del 30 al 20 por ciento. 

Otro aspecto por el cual es clara la intención de Estados 
Unidos de firmar un Acuerdo con México, es por la situa
ción que prevalece actualmente en torno a los energéti-
cos, especialmente el petróleo, ocasionado en mayor med_L 
da por el Confl 1cto del Golfo Pérsico, cori lo'\ firma del 

1ralado i:s posible r¡ui? se abastezca Estados Unido$ l 1 lml 
tadamente del petróleo mexicano, sin que haya restricci~ 
nes por parte de M~xtco.*28 

*28. Emi l 10 Caballero Urdtalt'S. "El Tratado de Libre Comercio México Estados 
Un11.Jos y Canud~". Edtt. Diana. P.'lg. 58 



4 ¡,. 

g) ARGUMENTOS DE MEX!CO. 

Como es bien sabido, la negociación del Tratado de Libre 
Comercio se presenta µara México. e11 un momento d1ffc1 l 
para su economfd, puesto que la balanza comerc1al de M~

xico tiende a continuar en déficit. un tanto acentuada -
por la tasa de crecim1ento de la población, comu poi· la 

apertura ur11lateral excesiva que inició México d partir 
de 1987, ya que no fue como se esperaba, un factor suft

ciente que pern1itiera modernizar la estructura producti

va y aumentar la compet1vidad en el mercado mundial de 
ciertos productos manufacturados producidos en México. 
Otro factor que ha influido a deficitar aOn mAs su bala~ 
za, ha sido la 11otoria falta de reciprocidad internacio
nal, principalmente de su socio comercial, Estados Uni-

dos. 

La entrada de capitales a México, ha compensado en algo 
la tendencia al déficit en cuenta corriente, pero ésta 
no ha sido una solución estable y de largo plazo, de ah! 
que México busque reciprocidad a su apertura unilateral. 

h) POSICIONES DE ESTADOS UNIDOS. 

Los cambios en la po!!tica comercial de Estados Unidos, 
obedecen en parte al problema que enfrenta su economta, 
que a partir de 1975 ha caldo en la recesión. Lo ante-
rior lo podemos afirmar bas~ndonos en los datos aporta-
dos por Levine Elaine, quien al respecto afirma: 11 La ba
lanza comercial de Estados Unidos ha sufrido un fuerte -
deterioro. A partir de 1975, último año en que fue sup~ 

ravitaria (10,000 millones de dóalres), la balanza come~ 
cial ha sido deficitaria hasta la fecha (en 1989 el -
déficit fue de 145,000 millones de dólares). Al mismo -
tiempo ha aumentado el peso del sector externo en la --
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economla de Estados Unidos. En 1960 el valor de las ex
portaciones representaba el 5.8: del Producto Neto Bruto, 
para 1980 este porcentaje sube al 12.8 1, y en el mismo 
periodo las importaciones pasan del 4.6 al 11.7 por c1e~ 
to.*29 

Tomando en cuenta los anteriores datos, podemos deducir 
que existe una gran necesidad de la econom1a norteameri
cana de aumentar sus exportaciones y ampliar y asegurar 
sus mercados. Estados Unidos desde 1985 pasó de ser - -
acreedor a deudor. En 1989 la deuda externa de Estados 
Unidos era de 600 mil millones de dólares. 

La polltica comercial de Estados Unidos, los acuerdos bl 
laterales de libre comercio y la Iniciativa de las Amérl 
cas, obedece a la intención de recuperar junto con el -
equilibrio del sector externo, la hegemonfa perdida, es 
por ello que la mayor parte de los lideres pollt!cos y -
empresariales de Estados Unidos, han recibido con gran -
aceptación la posible firma del Acuerdo de Libre comer-
c!o.*30 

La magnitud del comercio de México con Estados Unidos ha 
crecido considerablemente en Jos últimos años, lo cual -
ha permitido el aumento en las exportaciones con Estados 
Unidos. 

Segün los datos aportados por "Emi l 10 Cabal le ro, el vol!'_ 
men comercial de México con Estados Unidos, aumentó de -
18.4 miles de millones de dólares en 1983, a 262 en 1988. 
Si se incluye la industria maqui !adora, entonces el ca--

*29. Levine Elaine. "El Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos, en la 
Problematica Económica y Social Estadounidense". Integración Comercial de 
México, Estados Unidos y Canad~. Varios autores, Edit. Siglo XXI. 1990. 

*30. Oatos aportados por Lev1ne Elaine. El Tratado de Libre Comercio México Es 
tados Unidos, en la Problematica Económica y social Estadounidense. IntO:
gración comercial de México Estados Unidos y Canada. varios autores, Edit. 
Siglo XXI, 1990. 
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marcio con Estados Unidos asciende a 52 millones da dól! 
res en 1989. En la actualidad el comercio con Estados -
Unidos significa ya el GOi del comercio total de México, 
si se incluyen las maquiladoras, ese porcentaje llega al 
aoi. En estas condiciones el Tratado de Libre Comercio 
tiende simplemente a formalizar un proceso real de Inte
gración económica que ya est~ en marcha''.*31 

i) PROBLEMATlCA. 

Según un informe proporcionado por el Senado de la Rep~ 
blica, son muchas las ventajas y pacas las desventajas -
que se obtienen de un Acuerda de Libre Comercio con Est! 
das Unidos. A continuación se se~alan algunos enuncia-
dos en el Foro Nacional de Consulta Sobre Relaciones Co
merciales de México can el mundo: 

El Senado recomienda negociar un Acuerdo de Libre Comer
cio con Estados Unidas, en virtud de la lacal!zaclón ge~ 
gra~flca de México; de la historia de sus relaciones co
merciales; de la camplementariedad de su econom!a con -
respecto a la de Estadas Unidos. 

- El Acuerda facilitarla el flujo de bienes y servicios 
mexicanas a las Estados Unidos, incluso la mano de - -
abra de manera estable y permanente. 

- Un acuerdo de Libre Comercio proporcionarla nuevo tm-
pulso al desarrollo nacional, promoverla la creación -
de empleos bien remunerados y mejorarla el nivel de Vl 
da de los mex!canos.*32 

*31. Emll la Caballera U. El Tratado de Libre Comercio México Estados Unidas, 
Canad~. Pbg. 64, Edlt. Diana. 

*32. Senado de la República. "Informe Final del Faro Nacional de Consulta So
bre !as Relaciones Comerciales de México con el Mundo". Comercio Exterior. 
Junio 1990, P6g. 540. 
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DL5VU~J,\,JAS. 

M~~ic0 en SL1 c<lr5clur· dE• rais e11 vias d~ dcsar·rollo, re
corHJC;.' r¡u.:• ':>\' .._.nctn'nt1·J C::Jíl t1r,1ndes de~vcntJjdS ecanómi

C.J'.. ,111L1.: l:.'.,L,\tjos Unidos y c.in.1dá, SJI\ ~1 ml)argo, dentrll de 

~u cst1·Jt0~1~ cnrnc~•·ciaf es totalmcntP v~lida la intención 
d~ f1r·1.1Jr un Acu~rdo r!~ Llbrr Comerc1tl, toda vez que bu~ 

C11 solucilHJJr ~1drJ el p,1i~ muchos de lo:; problemas econ9_ 

micos, ~Jciales y cum~r·c1Jl1~s que dCtu~lmente le afectan. 

El Derecho [conlim 1 cu en su cu rae ter !1u111an t s ti co se hace 

¡nüsenLP pJra gar.-Jnl1 zur q11t- ~n la ne~¡'Jc iación del AcU'2!:_ 

do pr <~·J,l\P/Cd ,~l int L!!'l.!S qPt1i"'1·al, SL1br·~ el intert-s 1nL1i

v1~l11íll, logrd11do t'íl lo µns1blc la n1ayo1· equidad y justi

c1~1 p .. n-,1 l~v1t<1r qu0 las parlL'S que intervienen en dicha 

r1eguciac16n re$ulter1 afectaa.is, o bien unas m6s benefi-
ciílcfa~ 1t1e líls otra~. 

La asinietri.1 entre la economia me~icana y la estadouni-

dens~ y lJ d1~nariddd er1 s~1 gr'Jda df! de~arrollo, t1dce --
11robJlile que surJa11 co11flictris, pur~Ll0 cada socío puede 

~·~·nL1rst• J9r·av1<..1!J1) poi~ cual;Jt.Jlt'r' >iL1iuc16n que lc1 benef1 

c1i:: rn.l;. que di otro. 

f\. prup(1:.1Lo c!1;' esto, tenemtls c;)rne11t<.lf!O d•.'. Won11d1.0ll: 

"LO'.· prorJijctores del pai:, dvsJrrulJ.1do, puedP.n creer que 

t~l socili dt·' t(1 nac16n r:H·rll..i:J -h~sarr0\ J,1d,3 t~S un compet1-

d0r Jesleul. •l cau~.1 d•! 10s s,1lar10s tJ~J0s. El pats me-
11'::·. des,1rr··Jl L1·1o \'1J.-· '" •_( 1n::.1·l•:r !r .J uri r;uc10 rnJ'.> 1ndus--

tJ í u 11i,Í ' • J ;, .. u,¡ .J :....l·.·· ; • '' :_! ~ t ! ·: ~ :J 1 d" .• 3 :~ 

"'33. Wo1111L1~- i:t y M. Lut:·. ":~~ •¡;,t1f1c,:n \,; .. >nJs dt~ Ubre Comercioº. "Pers
p•!ct1v,i<;- l·::..in,.Jr·1c,1~.". 19 ··~-4. P,'.,~1. 3: 
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Un trabajo de investigación llevado a cabo en el verano 
pasado por el Departamento de Econom!a de la Universidad 
de Montreal, Canad~. revela que la firma del Tratado de 
Libre Comercio norteamericano tendr~ efectos positivos y 
negativos sobre la economfa mexicana. Por un lado. el -
salario real y el bienestar mexicano aumcntar~n. y habrd 
una reducción en el fndice de precios al consumidor en -
el pals. Por el otro lado, disminuirdn el ingreso del -
gobierno y el nivel del ahorro total en México. 

No obstante que durante los últimos siete años México 
avanzó considerablemente en las dreas de la reducción de 
su déficit fiscal, el control de su tasa de cambio, la -
privatización de sus empresas y la liberalización de su 
comercio exterior, el crecimiento anual de 4 por ciento 
de su m~no de obra impone la necesidad de recobrar las 
altas tasas de crecimiento económico de 1982. Este he-
cho requiere que todos los sectores de nuestra economia 
sean m~s productivos y competitivos. Tal vez ya es hora 
de dejar a un lado el paternalismo gubern•~ental de la -
economia mexicana y estrechar nuestros lazos con los ve
cinos del norte, Estados Unidos y Canad~. La firma del 
Tratado nos pOdria permitir aprovechar al m~ximo nues-
tras ventajas comparativas y nos darla l• oportunidad de 
ingresar a una de las alianzas comerciales mas poderosas 
del mundo. 

El trabajo mencionado anteriormente se llevó a cabo con 
la ayuda de un modelo calculable de equilibrio general. 
Se trata de un modelo est~tico, aplicado a una economla 
abierta con rendimientos a escala constantes. Este anA-
1 i sis trata de predecir lo que suceder~ en la economla -
mexicana a corto plazo después de la firma del Tratado -
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Tri lateral. Fundamentalmente, en este estudio se anula
ron todas las tasas arancelarias entre los tres paises, 
con la excepci6n del sector petrolero. 

Seg~n el modelo. los efectos de la reducci6n de las to-
sas arancelarias son varios. Uno de los efectos inmedi~ 

tos ser~ la reducción del precio de nuestras importacio
nes. Esto disminuirla el precio medio de producción de 
nuestro pals en un 0.8 por ciento respecto al periodo a~ 
terior a la firma del Tratado. Obviamente esta reduc- -
ción aumentará el consumo total en nuestro pa1s. Otro -
efecto seria el fomento de nuestras exportaciones hacia 
Estados Vnidos y Canadl, las cuales aumentarln en un pr~ 

medio de 4.21 por ciento por sector. El sector mis fav~ 

recido en este sentido será el textil cuyas exportacio-
nes hacia Estados Unidos aumentarln en 17.9 por ciento; 
cabe mencionar que este último es todavta uno de los se~ 

tares mAs protegidos de nuestra economla. 

Lo que es mis relevante, tal vez, para la mayor parte de 
nosotros, es la variación de algunos indicadores macroe
con6micos como el indicador de bienestar, el salario - -
real, el Indice de precios al consumidor, el ingreso del 
gobierno y el ahorro total, cuyas variaciones calculadas 
con el dicho modelo est~n presentadas en la siguiente t! 
bla: 

VARIABLE 

Indicador de bienestar 
Salario real 
Ingreso del gobierno 
Ahorro total 
Indice de precios al consumidor 

CAMBIO PORCENTUAL 
DEBIDO A LA CREA
CION DEL T L C • 

0.4 

0.3 

- 6.6 

- 2.3 
- 0.9 
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l',1dt'fflth c1 b'>·-~r Vd!" ;!n' l.i i·,•duc..: i6n de lu:; pr~lcios mf'dic1s 

df.• producci611, como:;(~ mt'nc1on6 anteriormente, tendrc\ ce_ 

mo efecto un ílt1mer1la de 0.4 por ciento en el in(licador -

de bfl>rH;'St.ar. ÍJ!ílbi~íl SE' ub.;•~rva 4t1l1 el foU1ce de pre-

Cil1S al consum1.lor red11(1r5 en 0.9 ~iu1· ci1!11t0 y el sala
rio real en nu0~tro pats aumentar~ 0.3 por ciento. Aun

que estos aumentos son relativamente ¡1Pqu~~os, lo impor

lJr1te es que el modelo prono~l1CJ a curto plazo cambios 
fdvorables µara 111JC$tro pals. 

As1misn10, la anulación de la mJ)üJ' µarle de las tasas -

arancelarias afectar·án seriamente lus ingresos del go- -
b1erno mc;i.ícano. Seyün el modt~lo, nuestru qotnerno de!J~ 

1·á enfrentarse co11 una reducci6r1 de 6.6 por ciento de -

sus ingresos totales. Esto im¡1I icar~ lJmb1~r1 üna r~duc

ci6n de 2.3 µor cíe11t0 en el Jl101·ro total dPl 11ais. El 
trabajo recomienda que el gobierno comppnse la pérdida -

d~~ ini;.ir·esos sin afectar l.1 inv0rsi6n gutirr11Jmental L'll P_~ 

cuelas y univer~idades pOblicas. !1ospitales. c,1rrcteras, 

srgur1dad sociJl, etc. Otra reco:nenddci6n as que 110 ~0 

aumente la deuda ex~erna. Según el modelo. el gobierno 

podrti recurrir· d soluc1q11es alternJs como la reducción -

de su aparato burccr.!!ticu v un incri.;mento en la recduda

ci611 de los impuestos en el ~ais. Sin duda alguna que -
la reciente reforma fiscal ya nos estA demostrando esta 

tendencia. 

Toma11do en cuenta lo~ resultados y recomendaciones del -

trabajo en cuestiOn, los efectos a corto plazo se pueden 

considerar como favorables para nuestra economta. Sin -

enbargo, la firma del Tratado no garantiza que, a largo 

pla10, la situación no cambie. Definitivan1er1Le. para -
que el lrdLJdo siga siendo favorat>le a la ~conomta mexl-
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cana. la administración gubernamental deberA mostrar ca
pacidad y, muy importante, continuidad a lo largo del -
tiempo.*34 

Sin duda alguna todos los mexicanos tenemos puestas todas 
nuestras esperanzas en que México, a través del Tratado 
de Libre Comercio Norteamericano, pronto serA para el -
mundo un ejemplo de Jo que varias revistas de prestigio 
mundial ya han llamado: el nuevo milagro económico, que 
permitirA obtener un desarrollo económico equilibrado y 
un mejor nivel de vida económico y social para la pobla
ción mexicana. 

La infraestructura de México esta muy atrasada, mejorar 
las carreteras, los ferrocarriles, puertas, las telecom.!!_ 
nlcaclones, etc., es requisito indispensable para poder 
competir en términos adecuados en una zona de libre co-
mercio, y eso toma tiempo. 

El Gobierno ya ha realizado casi todo en materia de lib~ 

rallzación comercial de manera unflateral, ya es poco lo 
que puede ofrecer en esta materia y dada su urgencia por 
negociar un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, 
entonces es de esperar que Estados Unidos le pida conce
siones en otras materias y que se le concedan. 

"La CAmara Nacional de la Industria de la Transformación 
ha reiterado su preocupación por el advenimiento de qui~ 

bras de pequeñas y medianas empresas ante la excesiva -
apertura al exterior, lo que ciertamente agudizarla el -
desempleo, tales empresas son: vlnlculas, !Acteas, car-
nes frias, maquinaria y equipo y beneficiadoras de gra-
nos y cereales.*35 

*34. Periódico "El Financiero", jueves 13 de febrero 1992, PAg. 38: "Reflexio
nes Sobre los Efectos del TLC Norteamericano en la Economla Mexicana". 

*35. La Jornada, 25 de noviembre de 1990. 
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1.5 IMPORTANCIA JURIDICA Y ECONOMICA DEL TRATADO DE LIBRE COMER
CIO. 

a) IMPORTANCIA JURIDICA. 

La transformación económica social y juridica que se es
pera acontezca con la firma del Acuerdo de Libre Comer-
ele para México, motivar~ dentro de su sistema cambios -
muy importantes que el Derecho EconOmico con su sentldo 
humanista buscar& reglamentar, dentro de un orden jurldl 
co de eQuidad y justicia, buscando en todo momento un 
equilibrio en la protecciOn de los derechos sociales. 

La importancia jurldica y econO~ica del Tratado de Libre 
Comercio, radica esencialmente en el impacto que éste -
ejerce, principalmente en la LegislaciOn, fundamentalme~ 
te en la ConstituciOn. 

En México la firma del Acuerdo de Libre Comercio, traer& 
como consecuencia la reforma a diversos ordenamientos j~ 
rldicos, que regulan varias materias constitucionales, 
reglamentarias, etc. 

La intención de este trabajo es hacer referencia a los -
alcances jurldicos del Acuerdo de Llbre Comercio en nue~ 

tra legislación, asr como analizar de manera breve, los 
articulas que tienen relación directa, o son el fundame~ 

to para celebrar el Acuerdo de Libre Comercio. 

l. LEG!SLACION MEXICANA. 

Articulo 133 Constltuclonal. 

El Articulo 133 Constitucional, es el fundamento legal -
para la celebraciOn de los Tratados, es un articulo algo 
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controvertido, razón por la cual es importante su 
anAl 1sis. 

A Ja letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Con-
greso de Ja Unión, que emanen de ella y todos los Trata
dos que estén de acuerdo con la misma. celebrados, o que 
se celebren por el Presidente de Ja Rep6blica con aprob~ 
ción del Senado, serAn la Ley Suprema de toda la Unión, 
los Jueces de cada Estado, se arreglarAn a dicha Consti
tución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones -
en contrario que pueda haber en las Constituciones o las 
Leyes de los Estados.*36 

Por disposición de este articulo, los Tratados tienen el 
mismo rango que las Leyes Constitucionales, esto indica 
que se acepta Ja igualdad del Derecho Internacional con 
el Derecho Interno. En Estados Unidos sucede Jo contra
rio, se Je da preminencia a la norma establecida estado~ 
nidense sobre la norma internacional. 

El maestro Carlos Arellano Garcla, argumenta sobre Jo d~ 

licado que implica la celebración de un Tratado: "La Ley 
es unilateral, mientras que el Tratado puede ser bilate
ral o plurilateral. Por lo tanto, s1 el comercio inter
nacional se regula por medio de la Ley, solo se requiere 
la absoluta y libre voluntad del Estado que legisla. Por 
el contrario. si el comercio internacional se sujeta a .. 
normas jurldicas en un Tratado, el Estado ya ha comprom~ 
tldo su voluntad y para la variación o cesación de las , 
disposiciones inconvenientes requerirA recabar la aqui-
cencia de los otros Estados, Partes Contratantes. 

Desde otro Angulo, la Ley es autónoma en su creación, 

*36. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, PAg. 158, Edit. -
Trillas. 
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modificación o derogación, sólo reauiere del Estado Legi~ 
lador_ En cambio, en el Tratado. si bien hubo autonomla 
para pactar derechos y obligaciones reciprocas, ya no hay 
autonom1a para su enmienda y terminac16n. en el cumpli- -
miento del Tratado hay heteronom!a. 

Tomando en cuenta lo anterior, ''la naturaleza JUridica de 
los Tratados Internacionales, obliga a desplegar gran pr~ 
dencia en la celebración de ellos, y que un Estado no po
tencia internacional, tome la precaución m!nima de asegu
rar su retiro del Tratado Internacional mediante la denu!!._ 
cia unilateral prevista''.*37 

En relación con el Articulo 133 Constitucional, se hace -
un análisis sobre lo controvertido que resulta dicho ar-
ticulo: 

"La interpretación jurldlca del Articulo 133 Constitucio
nal, establece la primac!a de las normas constitucionales 

y •leva a la categor!a la Ley Suprema de toda la Unión a 
la Constitución, as! como a las Leyes del Congreso, aman~ 

das de ella y a los Tratados Internacionales celebrados -
con apego a ella''. 

De lo anterior se deduce: si lo relacionamos con los Ar-
t!culos 49, 72 F y 73 de la Constitución, que el titular 
del Poder Ejecutivo Federal carece de facultades constlt~ 
cionales para negociar compromisos en las materias, cuya 
regulación estA entregada al Congreso de la Unión. 

Algunas de las materias competencia exclusiva del Congre
so de la Unión que a la luz de lo afirmado no pueden ser 

*37. Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y CanadA. "Aspectos 
Jur!dicos Internacionales". Revista Crl sol No. 1, octubre-noviembre 1991. 
PAgs. de la 4 a la 15. 
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J\egoc1adas por el Ejecutivo en el Trata(\~' de Libre Comer
cio, son: hidrocarburos. minerta, cinematografta. comercio, 

jt1egos y sorteos. servicios de !>anca y cr6dito, energiJ -

eléctrica y nuclear, Lrabajo, vtas generJles de comuntca
ci 6n, pe~as y medidas, planeaci6n nacion.il del desarr0llo 

econbmico y socidl, regulaci611 de la inve1·s16n extranjera, 

propiedJd intelect11al, comercio exterior, ~tc.*38 

Si bier1 es cierto que el Congreso de ld Unión es el facul 
tado de Jcuerdo a la Conslituc16n para L~gislJr en las m~ 
teri11s enumeradas eri el ptirrafo anterior, aQui en M~xico 

esa situación es teórica. muy dlejada de la práctica, pues 

a pesar de que constitucionalmente el Ccng1·eso de la - -

UniOn es el 6rgano facult~do para contrJrrestar las acci~ 
nes del Ejecutivo, rste 61·gano no ejercita tales faculta
des, it1clus1ve algunos Senadore~ que actudlmente partici
pan en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio, sen! 
lan que úr1icamc11te est5n facultados pílra aprobar o recha
zar el texto Que les presente el Poder Ej~cutivo, pero no 
pueden intervenir para alguna 1nodificaci6n, lo cual po11e 

de manifiesto que tienen facultades, pero no las po11en en 

pr~cti ca. *39 

Ley en Materia de rratados. (Reglamentaria d<el Articulo -

133 Constitucional). 

El pasado 2 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la -

Federación aparece publicada una Ley en Materia de Trata

dos Internacionales, Reglamentaria del Articulo 133 Cons

ti tuc i ona l. 

A grandes rasgos, el contenido de esta Ley nos señala que 

*38. El Financiero. 6 de enero 1992. "Cuadernos de Trabajo. Taller de An~llsis 
Económico. No. 1-6, enero-marzo 1992". P&g. 6 

*39. Hemerografla para la ln,estigación No. 1-6. Taller de An~lisis Económico. 
Enero-marzo 1992. Facultad de Economla. UNAM. 
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su ObJetiva es la creación de un Acuerdo Institucional, -
mejor conocido como Acuerdo EJecut1vo; define conceptos -
como Tratado, firma, ad referendum, aprobación ratifica-
ción plenos poderes y organizaci611 internacional; por - -
otro lado. también establece que la voluntad de los Esta
dos Unidos Mexicanos se manifiesta a través del intercam
bio de notas diplom~ticas; que serA la Secretarla de Rel! 
cienes Exteriores quien coordine las acciones de suscrip
ción de un Tratado; señala algunos principios y procedi-
mientos sobre los mecanismos de solución de controversias 
en los que sean partes la Federación, o personas f isicas, 
o morales mexicanas. 

Los comentarios a la Ley son los siguientes: Esta Ley no 

resuelve el problema de Jerarqu1a en la aplicación de un 
Tratado Internacional, en Materias reguladas por Leyes -
Federales, emanadas del Congreso de la Uni6n. 

11 Una omisión m~s de esta Ley. es que por tratarse de una 
Ley Reglamentaria del Articulo 133 Constitucional, debi6 
hacer alusión a los principios fundamentales que deben -
regir la polltica exterior del pals, consagrados en el -
Articulo 89, Fracci6n X de la Constitución. La autodete~ 

minación de los pueblos, la no interver1ci6n, la solución 
pacifica, de controversias; la proscripción de la amenaza 
o el uso de la fuerza; en las relaciones internacionales 
la igualdad jurldica de los Estados; la cooperaci6n inte~ 

nacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la se
guridad internacionaies.*40 

Articulo 89, Fracción X Constitucional. 

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las si
guientes: 

*40. PArrafo sintetizado del Tema: "La Ley de los Tratados Internacionales y 
el Tratado de Libre Comercio". El Financiero, 6 de enero de 1992. 
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Fracción X.- Dirigir la polltica exterior y celebrar los 
Tratados Internacionales, someti~ndolos a la aprobación -
del Senado. En la conducción de tal polltica, el Titular 
del Poder Ejecutivo, observar~ los siguientes principios 
normativos~ la autodeterminación de los pueblos; la no i~ 

tervención; la solución pac1f1ca de controversias¡ la - -
proscripci6n de la amenaza o el uso de la fuerza en las -

relaciones internacionales; la igualdad jurldica de los -
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo 
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.*41 

La responsabil ldad de llevar a cabo las negociaciones del 
Acuerdo de Libre Comercio, corresponden de acuerdo a este 
Articulo, al Poder Ejecutivo y sera su obligación el vigl 
lar y asegurarse que el contenido del Acuerdo sea con- -
gruente, y no violatorio de la Constitución. 

Articulo 131 constitucional. 

11 Es facultad privativa de la Federación gravar las mercan 
clas que se importen o exporten, o que pasen de tr~nsito 
por el territorio nacional, asi como reglamentar en todo 
tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de pOll 
cta. la circulación en el interior de la República de to
da clase de efectos, cualquiera Que sea su procedencia; -
pero sin que la misma federación pueda establecer, ni di~ 

tar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que ex-
presan las fracciones VI 'y Vil del articulo 117. 

El Ejecutivo podr~ ser facultado por el Congreso de la -
Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de -
las tarifas, de exportación e importación expedidas por 
el propio Congreso y para crear otras, ast como para res-

*41. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. PAg. 97, Edlt. Trl 
l\as. 
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tr1ngir y para p1·oh1b1r las in1µortacia11es, las rxporlaci~ 
nes y el Lr3nsito de productos, arttculos y efectos, cua~ 
do lo estime urgente, a fin de regular el comercio exte-
riur·, la economla del pd!s, la estabilidad de la produc-
ción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en 
beneficio del pals. El propio Ejecutivo al enviar al Co! 
greso el presupuesto fiscal de cada ano, someter~ a su -
aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad conce
dida11. 

Oe acuerdo a lo enunciado por este articulo, los Estados 
no estAn autorizados constitucionalmente para gravar la -
importación y exportación de mercanclas, as! como su paso 
por territorio nacional, puesto que es facultad exclusiva 
de la Federación. 

Tambi~n lo es el reglamentar y prohibir el transito en el 
interior del pats por razones de seguridad de mercancias 
que representen plagas, o de epidemias, pues son peligros 
de propagación. 

También se le da facultad al Ejecutivo para actuar con i! 
mediatez y flexibilidad en las operaciones de comercio e! 
terior con la finalidad de que tome las medidas pertinen
tes en caso de que surjan actividades que puedan afectar 
seriamente la economia nacional, como seria el caso de 
las practicas desleales de comercio exterior; dumping, i~ 

puestos compensatorios, etc.*42 

Articulo 76 Constitucional, Fracción l. 

"Son facultades exclusivas del Senado: 

Fracción 1.- Analizar la polltica exterior, desarrollada 

*42. Constitución Pol ltica de los Estados Unidos Mexlcano.s, Pag. 156 y 157, 
Edil. Trillas. 
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por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anua-
les, que el Presidente de la RepQbl1ca y el Secretario -
del Despacho correspondiente, rinda al Congreso; ademls -
aprobar los Tratados Internacionales, Convenciones Diplo
mlticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.*43 

De acuerdo al presente articulo. una vez terminadas las -
negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, el Ejecutivo 
Federal, tendrl obligación de someterlo a la aprobación -
del Senado, se promulgarl el Decreto mediante el cual se 
declare obligatorio su cumplimiento, en todo el territo-
rio nacional y a partir de su entrada en vigor, tendra el 
carlcter de Ley Nacional, de la mis alta jerarqufa y su -
observancia y cumplimiento, obl igarl a las autoridades l!J. 
cales y federales, ejecutivas, legislativas y judiciales. 

Una vez analizados los articulas que son el fundamento j~ 
r!dico para la celebración de los Tratados, conviene tam
bién mencionar, que el Tratado de Libre Comercio ejercer~ 
un impacto importante para la suerte de algunas Leyes, l!!_ 

les como: La Ley para Promover la Inversión Mexicana y R~ 
guiar la Extranjera; La Ley Bancaria; La Legislación Adu~ 
nera; Las Tarifas al Impuesto de Importación y Exporta- -
ción, (Sistema Armonizado); Legislación Ecológica; Trans
ferencia de Tecnologfa, etc. 

11. LEGlSLACION ESTADOUNIDENSE. 

En Estados Unidos el Presidente estl autorizado por el -
Congreso para celebrar Acuerdos comerciales con otros pa! 
ses. mediante un procedimiento conocido, mediante la Vla 
Rlpida (Fast Track), basta con que no exista oposición -
del Congreso estadounidense a la solicitud del Ejecutivo, 
para que el proceso pueda iniciarse. 

*43. Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, Plg. 89, Edlt. Tri 
11 as. 



bi'. 

Una vez conclu{dds las negociílciones, el Cong1·vso de [Sl! 

dos Unidos. puede aprobar o rPcl1azar el lratJdo. pero 110 

puede hacerle modificaciones. Si se apruebJ rl Tratad0 -
por el Congreso, éste ter1dr~ CJracter· jurldico de la mas 
alta jerarquia y las Leyes previas incompatibles cor1 Ji-

cho Tratado, dejaran de tener viger1cia. 

Estados Unidos incluye en sus Acuerdo, una reserva conoci 
da como ''Clausula del Abuelo'', gracia~ a ésta los sectores 
económicos, ramas o productos especificas, protegidos por 
esta cláusula, se segu1r~n rigi0ndo por lo estipulddo por 
las Leyes vigentes anteriores al Acuerdo firmado. 

La ''ClAusula del Abuelo'' solo beneficia a Estados Unidos, 
porque mientras este pats tenga más productos protegidos 
por esta clAusula, mAs dificultades t1abrA para el ingreso 
a su mercado de los productos de exportación de los otros 

paises. 

Diversos analistas afirman, Que a pesar de Q1ie México ta~ 

bién puede hacer uso de la ''Cláusula del Abuelo'', tal si

tuación no es ventajosa para este pals, puesto que nues-
tras Leyes regulatorias son menos numerosas y menos actu~ 
!izadas que las estadounidenses y porque dichas Leyes. -

tienen carActer potestativo, y no mandatorio, es decir. 
estAn sujetas a la dtscresionalidad de los funcionarios -
públicos, encargados de su apl icaci6n. De lo anterior~ -
se desprende que para que M~xlco obt~nga ventajas de la -
''Cláusula del Abuelot•. serA necesario que actualice y co~ 

plemente su legislaci6n, imprimiéndole carActer mandato-
ria y elimine la discrecionalidad.*44 

Cabe señalar con relación a lo anterior. que al parecer -

*44. Bolet!n CIES No. 31-32, noviembre 91, febrero 92, PAgs. 51 a 54. 
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tebricamente las parle~ oturreri J la rel~t1rdci6n del lra

tado en igualdad de condicion~s. si11 embargo, rcalincnte -
es muy notorid la des1!1ualdad de las partes, lo cuJl t1ace 

deduclr que la rec1proc1da11 lntr•rnacional resultd s•~r- un 

mi t.o, ya que al pa\s mjs poderoso se le conceden den,•chos 

privilegiados, que est~ en condicionas de eJ01·citar a1n- -
pliamente, sin emb,1rgn, a pcs.1r de ser tos mismos derechos 

para el pa\s m~s débil. éste no puede ejercitarlos de --
igual manera que el pa\s poderoso, pues en ocasiones su -

desarroll0 no se lo permite. 

Tal es el caso de M~xico cuyo grado de desarrollo no se -
puede eQU1parar al estadounidense, ni al canadiense, lo -
cual pone de manifiesto que ex1sten grandes desventajas -
para celebrar el Acuerdo y que sera dificil la negociación 
del Acuerdo, puesto que alguno u otro pdts tendrA que ce

der en algunas posturas y dentro de estas circunstancias, 
sera necesario que aparezca el caracter eauitativo y jus

to del Derecho Econ6mico, que permitir& equilibrar la ne
gociación del acuerdo a fin de que no eiistan ventajas P! 
ra un pdts y desventajas para el otro. 

b) IMPORTANCIA ECONOMICA DEL lR~TADO DE LIBRE COMERCIO. 

La importancia econ6m1ca del Tratado de Libre Co1nercio, -
fundamentalmente tiene su base en el impacto que eJerce, 
tanto a nível macroeconómico, como a nivel microeconómi-

co. 

Toda la estructura del Tratado de Libre Comercio tlene un 
fondo esencialmente económico, los objetivos que persigue, 
las reglas que regulan los intercambios de mercanctas,las 

reglas de origen. etc., todas sus caracteristicas dan a -
conocer que dicho Acuerdo es en esencia económico. 
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Los efectos que produce el Acuerdo de Libre Comercio, se 
pueden observar desde dos perspectivas. la perspectiva 
macroecon6mica. y la perspectiva microeconómica. 

Desde el punto de vista macroecon6mico, son indudables 
los efectos que generara en los indicadores económicos a 
nivel mundial 1 mismos que se reflejan en la inflación, r! 
cesión en el déficit. o el superavit de su balanza comer
cial, en su producto interno bruto. en las finanzas y en 
los dem~s indicadores económicos existentes a grandes es
calas. 

A nivel microeconómico se puede observar ei efecto que -
produce en los distintos sectores que invade el Tratado -
de Libre Comercio, como son: el financiero, el industrial, 
el tecnológico, el de servicios, el energético, el aranc~ 
!ario. el de inversión extranjera, el comercial, etc. 

En conclusión, se puede deducir que el Acuerdo de Libre -
Comercio, es esencialmente económico, desde distintos pu~ 
tos de vista, tanto por los objetivos que persigue, como 
por su estructura, funcionamiento y por los sectores eco
nómicos que involucra en sus negociaciones, asI como por 
los efectos que produce, tanto a nivel macroecon6mico, -
como a nivel microecon6mico. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que dentro del D! 
recho Económico encontramos su sentido humanista y la ca
racteristica fundamental de su instrumentalismo 1 los que 
nos llevan a tratar de mejorar el nivel de vida de los m! 
xícanos logrando las mejores condiciones para el desarrow 
! lo. 



1.6 AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES. 

El informe m~s amplio que se ha dado en relación con ldS nc-

gociaciones del Acuerdo d~ Libre Comercio, es el que rindió -
el Lic. Jaime Serra Pucl1e el 28 de f(~brero de 1992 y menciona: 

'
1 Las negociaciones se dividieron en seis grandes temJs y 18 -
gru¡ios de trabdjO. Resume los avances que en cada grupo se -

han alcanzJdo: 

EL GRUPO 1.- Que se refiere a ardnceles y barreras no aranc~ 

larias. ha acordado, ''trato nacional 1
', para los invet·sionis-

tas de los tres paises, en los dos restantes, tanto en lo re
lativo a pago de Impuestos, como para la aplicación de regla
mentos internos. Los inversionistas serán para efectos del -
Tratado, nacionales de los tres signantes del Tratado de L1-
bre Comercio. 

Aseguró el Lic. Serra Puche que se han revisado cerca de 27 -
fracc1011es arancelarias, aunque México insiste en obtener pr~ 
ferencias en 4 mil productos, debido a los distintos grados -
de desarrollo de los paclantes. 

EL GRUPO 2.- Trata las reglas de origen y persigue conciliar 
dos objetivos: '1 uno busca que el Tratado beneficie fur1damen-
talmente a los paises de la reglón y pard ello evitar la - -
triangulación de mercanctas. y dos, aceptar la creciente glo
balizílci6n económica, promover la competitividad de la región 
Y. por consiguiente, permitir cierto contcni~o extrarregional 
en los procesos productivos••. 

EL GRUPO 3.- Se ocupa de Comrras Gubernamentales y ya se ase
guró Que los firmantes podrAn proveer al gobierno de los 
otros dos paises. 

EL GRUPO 4.- Discute sobre agricultura y aqu! hay diverso --
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trato en función del producto de que se trate. Aunque no -
lo mencionó Serra Puche, cabe decir que se produjo ya la r~ 

forma ül Articulo 27 Constitucional y se expidió su Ley Re
glamentaria, con lo cual la mitad clel territorio nacional -
fue puesta en subasta. El Subsec1·etario de Agricultura y -

Recursos Hidr~ulicos, Luis Tellcz, comparó los cambios sal! 
nistas con el desarrollo del viejo Oeste de lus Estados Un! 
dos, porque tales transformaciones 11 abren la mitad del te-
rritor10 mexicano al libre comerclo 11

• 

El Grupo 5.- Negocia sobre industria automotriz, para el -
cual se estudia un periodo de transición. Quiz~ esto se de 
ba a que los propietarios de esa industria no son. en nin-
gún caso, mexicanos y a qL1e sólo para éstos es la apertura 
inmediata. 

El Grupo 6.- Se ref 1ere a otras industrias y en el caso de 
la textil, México demanda la desaparición de aranceles al-
tos en los Estados Unidos. 

El Grupo 7.- trata la salvaguardia, donde cada pa!s se re
serva el derecho de restringir las importaciones 11 en caso -
de surgir circunstancias excepcionales 1

'. 

El Grupo B.- Trata de impedir las pr~cticas desleales. 

El Grupo 9.- Pretende conciliar '1 el derecl10 de los Estados 
a imponer· normas, con el acatamiento de disciplinas comunes 
para evitar Que éstas se conviertan en nuevas barreras al 
comercio 1

'. 

El Grupo 10.- Se ocupa de los principios generale5, y ha 
llegado a acuerdo en lo que significa ''trato nacional 11 y 

''trato de naciOn m~s favorecida''. 

Los Grupos 11 y 12.- Se ocupan de los servicios financieros 
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y de seguros. En ellos se ha llegado al acuerdo de respetar 
el secreto bancario (vital para el capitalista) e incluir las 
Bolsas de Valores en la negociación. 

EL GRUPO 13.- Negocia sobre transporte terrestre, excluyendo 
los ferrocarriles, cuya operación reserve la Constitución al 
Estado Mexicano. 

EL GRUPO 14.- toca Telecomunicaciones. Se trata de liberali
zar el acceso a banco de datos y a redes de servicios públi-
cos. 

EL GRUPO 15.- Se canceló. Trató Jo relativo a "otros servi-
cios''. 

EL GRUPO 16.- Se refiere a la inversión, donde sólo se pactó, 
como punto Jnteresante el siguiente: ''negar o suspender ª los 
inversionistas extranjeros los beneficios mencionados (de tr~ 
to nacional y cláusula de nación más favorecida) cuando se e~ 
time que existen de por medio razones de seguridad nacional''. 

Seguramente lo que para unos es ''seguridad nacional. pueda no 
serlo para otros. Y si ésta es la única limitación lmportan
~e que s~ establece para los inversionistas, ya se vislumbra 
un futuro lleno de enfrentamientos o de imposiciones que no -
se podrán responder adecuadamente. 

EL GRUPO 17.- En este se negocia la propiedad intelectual, m! 
terla en la que el Lic. Serra Puche presumió de que "Las dis
posiciones aprobadas por el Congreso el aílo pasado (1991), h! 
cen de nuestro régimen uno de los m~s avanzados en otorgar -
protección al inventor y seguridad para la transferencia de -
tecnologla 11

• 
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EL GRUPO 18.- Toca el tema de la solución de controversias. 
Existe la propuesta de establecer una Comisión de Comercio y 
un Secretariado. 1'La primera se encargar1a de supervisar la 
instrumentación del Tratado, vigilar su desarrollo, resolver 
controversias que surjan con respecto a su Interpretación y -
atender cualquier asunto que pueda afectar su operación. El 
Secretariado, a su vez, brindarfa apoyo técnico y secretarla! 
a la Comisión, a los paneles de arbitraje y a los grupos de -
trabajo previstos en el Tratado". 

De lo anterior puede desprenderse lo siguiente: la lnforma-
clón es Insuficiente, pues no toca a fondo los temas ni dlce 
los compromisos que se adquieren en cada uno de los temas. 

Para la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial de la cual 
es titular el Lic. Jaime Serra Puche, éstas son las caracte-
rtstlcas deseables del Tratado de Libre Comercio: 

!. DeberA abarcar la liberación de comercio en bienes, servi
cios y flujos de inversión, con estricto apego a lo esta-
blecido por nuestra Constitución. 

!!. DeberA ser compatible con el GATT; esto es, que sea com-
prensivo y cubra una parte sustancial de los intercambios 
entre los patses participantes. 

!!!. Se deberAn eliminar los aranceles entre las partes slgnat~ 
rlas, con la gradualldad que asegure un precio de transl-
clón suficiente y evite el desquiciamiento de la actividad 
de algún sector. 

!V. Se deberAn eliminar las barreras no arancelarias que en-
frenten las exportaciones. 



v. Deberan negociarse reglas de origen a fir1 de evitar trian
gulJCiones en la comercialización de productos del Tratado. 

VI. El Tratado deberá contener reglas precisas para evitar el 
uso de subsidios distorsionantes del comercio exterior que 
afecten las condiciones de competencia. 

Vil. Deber~ incluirse un capitulo especifico sobre resoluc16n -
de controversias, con el objeto de eliminar la vulnerabill 
dad de los exportadores ante medidas unilaterales••. 

Se advierte que en la mente de los representantes del Lic. 
Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitutional de Jos -

Estados Unidos Mexicanos, en la concertílción del Tratado de -
Libre Comercio, el asunto del Medio Ambiente esta ausente. 
No lo meten como preocupación prioritaria. quizh porque su e~ 

perar1za es atraer cualquier tipo de empresa, aunque destruya 
la ecologla. 

El Derecho Económico como instrumento rector de la ecologta y 
como aparato que permite mejorar la calid.1 de vida deber~ h! 
cerse presente en la negociación del Acuerdo de Libre Comer-
cio, para evitar que las partes contratantes lleven a cabo ªf 
clones que pongan en peligro el equilibrio ecol6gico de las -
poblaciones, ast como el deterioro ambiental, antes bien deb! 
r!n consultar con personas especializadas en materia ecológi
ca para que apoyen en el establecimiento de medidas que evi-
ten en lo posible que avance el deterioro ambiental. 

Una tendenci~ se advierte en el horizonte: la de cunvertlr al 
territorio mexicano en basurero nuclear. En los Estados fron 
terizos con nuestro pats, se han descubierto sitios donde se 
depositan desechos t6xicos de alta peligrosidad. Uno de los 
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mAs graves peligros del Tratado de Libre Comercio. es que 
dada la subordinación tan marcada del Gobierno del Lic. 
Carlos Salinas, esos cementerios de sustancias de alto 
riesgo, se conviertan en algo común en México. Todo con 
tal de atraer la inversión extranjera.*45 

La posición de México respecto al problema de la contamina
ción ambiental y del depósito de desechos tóxicos, debe ser 
en el sentido de no permitir que esto suceda, puesto que ya 
ha sido una lucha constante el tratar de mantener, conservar, 
preservar y proteger el ambiente del deterioro que el mismo 
desarrollo económico del pals estA propiciando, con el 
avance de· la tecnologla. la sobre población y en muchos 
casos la falta de conciencia de los habitantes de la nación. 

*45. Boletln CIES No. 31-32, noviembre 91, febrero 92, Facultad de Economla, 

UNAM. 
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El 12 de agosto de 1992, 11an concluido las negociaciones que se -
venlan celebrando entre México, CanadA y Estados Unidos, para la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio, se ha dado a conocer 
un resumen del contenido del mismo, sin que conste que ser~ el -
texto definitivo del Acuerdo.a continuación se harA un anAlisis -
breve del mismo: 

PreAmbulo: 

En éste se exponen los fundamentos y principios que constituyen -
el Tratado. Los tres paises se comprometen a promover el empleo 
y el crecimiento económico, a través de la expansión del comercio 
y la inversión en la zona de libre comercio. Se ratifica la con
vicción de que el Tratado, aumentarA la competivldad internacio-
nal en las empresas de las tres naciones, con la protección del me
dio ambiente. Se comprometen los tres territorios a promover el desa
rrollo sostenido. ampliar los derechos laborales y mejorar las -
condiciones de trabajo en cada uno de ellos. 

Objetivos y otras disposiciones. 

Se establece la creación de una zona libre de comercio entre los 
tres países, que se rija de conformidad con las disposiciones y -
principios emanados del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT). 

Los objetivos son: 
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12 Eliminar barreras al Comercio. 

22 Promov~1· condiciones para una justa competencia. 

30 Incrementar las oportunidades de inversión. 

4• Proporcionar protección a los derechos de propiedad intelec
tual. 

5' Estdblecer procedimientos efectivos para la aplicación del 
Tratado y la soluci6n de controversias. 

6• Fomentar la cooperaci6n tri lateral, regional y multilateral. 

7• Se observar~n los principios del trato nacional, nación mfis 
favorecida y transparencia en los procedimientos. 

En caso de conflicto, se escablece que prevalecerAn las disposi-
ciones del Tratado sobre otros convenios, aunque existen excepci~ 
ne s. 

Reglas de Origen. 

Las Reglas de Origen estAn dise~adas: 

a) Para asegurar que las ventajas del Tratado de Libre Comercio 
se otorguen, s6lo de bienes producidos en la Región de Am~rica -
del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte 
en otros países. 

b) Sirven para establecer reglas claras y obtener resultados pr~ 
visibles. 

c) Reducir los obstAculos administrativos para los importadores, 
exportadores y productores que realicen actividades comerciales. 
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Reglas de Origen: 

Los bienes se consideraran originarios de la región cuando se pr~ 
duzcan en su totalidad en los paf ses de América del Norte. 

Los bienes que contengan materiales que no provengan de la zona, 
también se consideraran originarios, siempre y cuando los materi! 
les ajenos a la región sean transformados en cualquier pafs socio 
del Tratado de Libre Comercio. La transformación deberA ser sufl 
ciente para modificar su clasificación arancelaria, también los -
bienes deberAn incorporar un porcentaje específico de contenido -
regional. 

Para calcular el porcentaje especifico de contenido regional, se 
usarA el valor de transacción, o sea, el precio pagado o por pa-
gar. También se podrA usar el método de costo neto,en el cual se 
le resta del costo total, los gastos de regaifas de promoción de 

ventas, empaque y embarque, sólo se podrA usar este método cuando 
no sea aceptado el valor de transacción, o para algunos productos 
como los de la industria automotriz, que para obtener trato pref~ 
rencial, deben cumplir con un porcentaje de contenido regional, -
que asciende a 62.5 por ciento para autos de pasajeros y camiones 
ligeros y 60% para los demAs veh!culos y autopartes. 

Existe una c!Ausula de mínimos, que evita que algunos bienes no -
reciban trato preferencial por contener cantidades reducidas de -
materiales no originarios. 

En estos casos se considerara originario de la región, cuando el 
valor de los materiales ajenos a ésta.no exceda el 7% del precio 
o el costo total del bien. 

ADMINISTRACIDN ADUANERA. 

A fin de otorgar trato preferencial a los bienes que cumplan con 
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las reglas de origen y a ftn de simplificar tr~mites admlni~trall 
vos. se incluyeron en el Tratado de Libre Comercio, d1spos1c1ones 

que establecen: 

Reglamentos y certificados de origen, uniformes, requisitos de -
certificact6n y procedimientos a seguir por importadores y expor
tadores que reclamen trato arancelario preferenciJl, reglas pdrJ 

la verificación del origen de los bienes, igualdad de derechos p~ 
ra solicitar revisiones e impugnar determinaciones de origen, un 
grupü de trabaJo que se encargar~ de las modificaciones a las re
glas de origen y a los reglamentos y plazos para la pronLa solu
ci6n de controversias entre las tres naciones en torno a las reglas 
de Origen. 

COMERCIO DE BIENES. 

Se preven como principios fundamentales: 

Trato Nacional.- Los bienes importados a un pals miembro del Tra
tado de Libre Comercio de otro de ellos, no ser~objeto de discrl 
minación. 

Acceso a Mercados.- Se establecen reglas referentes a aranceles -
restricciones cuantitativas (cuotas, licencias y permisos) y re-
Guisitos de precios a importaciones y exportaciones. 

Elimlnac16n de aranceles.- La elimlnaci6n se har~ gradualmente, -
para la mayor!a de los bienes las tasas vigentes ser~n eliminadas 
inmediatamente o en periodos de cinco, diez, quince, o a un plazo 
mayor de 15 años, para el caso de productos sensibles. 

Restricciones a las Importaciones y exportaciones.- Se elimlnar~n 
las prohibiciones y restricciones cuantitativas, como son las cu~ 
tas o permisos de importación. Cada miembro se reserva el dere-

cho de imponer restricciones, cuando se trate de proteger la vida 
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o la salud humana. animal o vegetal, o el media amt>1er1te. Existen 

reglas especificas que se aplican a productos agropecuarios, aulo
motrices.encrgéticosy texti lt:s. 

Devoluc16n de Aranceles.- El Tratado Je Libr~ Comer·cio, establece 
reglas para devolución de aranceles, en los materiales que se~n -
utilizados en la producción de bienes que se vayan a expo1·tar a -
otro pats miembro del Trutado de Libre Comercio, esta devol11ci6n 

tendr~ vigencia hasta el ano 2001. Después cada pals adoptar~ un 
procedim1ento que evite la doble tributación en el pago de impue~ 

tos. 

Derechos de Tr~m1te Aduanero.- se acordó por los tres paises, no 
aplicar cargos pur procesamiento de m~rcancfas, en Estados Unidos 
y derechos de Tr~mite Aduanero en México, a m~s tardar el 30 de -
junio de 1999. 

Exención de Aranceles.- El Tratado de Libre Comercio, prohibe nu! 
vos programas de exención, o de devolución de aranceles. Los pr~ 

gramas de México se eliminar~n en enero del ano 2001. Canadá el! 
minar~ los suyos el 1 de enero de 1998. 

lmouestos a la Exportación.- Se prohibe fijar impuesto a la expo! 
tación, exceptuando cuando estos se apliquen J bienes que se des
tinen a consumo interno. 

Otras Medidas relacionadas con la Exportación.- Cuando un pa!s -
miembro del Tratado de Libre Comercio imponga una restricción a -
la importación de un producto: no deberA reducir la proporci6n -
de la oferta total de ese producto por debajo del nivel existente 
durante los tres años anteriores u otro periodo acordado; no deb~ 
r~ imponer un precio mayor en las exportaciones a otro pats miem
bro del Tratado de Libre Comercio, que el precio interno; no deb~ 

rA entorpecer los canales normales de suministro. 
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Libre importación temporal de bienes.- Se permite Ja entrada te~ 
peral de equipo profesional e instrumentos de trabajo de las per
sonas de negocias. sin pago de arancel y por tiempo limitado, ta~ 

bi~n cuando se trate de muestras comerciales, pellculas publicit~ 
rías y bienes con fines deportivos de exhibición y demostración. 

Mercado de pafs de origen.- Se establecen reglas para marcar los 
productos del pals de origen, con el fin de reducir costos y fac! 
litar el flujo cornerc1al, asegurando ademas que los compradores -

obtengan información exacta sobre ei pa!s de origen de Jos bienes. 

Bebidas alcohólicas.- Se ha convenido proteger como producto di~ 
tintivo, el tequila, el mezcal, el whiskey, Canadian, al Oourbon, 
Whiskey y Tennessi Whlskey. 

TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR. 

Los tres países eliminarán de manera inmediata o gradual en un 
periodo de 10 anos, las tasas arancelarias para productos texti
les y vestido producidos en América del Norte que cumplan con 
las reglas de origen. 

Estados Unidos el imlnará de inmediato las cuotas de Importación 
para productos de este tlpo mexicanos y en forma gradual, para 
las que no cumplan con las reglas de origen. Ningún pals podrá 
introducir cuotas nuevas, excepto si los productos de textiles y 

prendas de vestir, enfrenten daños graves a causa del aumento en 
las importaciones de productos provenientes de otro pa!s miembro 
del Tratado de Libre Comercio. En este caso se podra Imponer 
cuotas a las importaciones o elevar las tasas arancelarias. 

Reglas de Origen. 

Los textl les y las prendas de vestir para que obtengan trato 
preferencial, deberán elaborarse a partir de¡ hilo producido en 
un pals miembro del Tratado de Libre Comercio. 
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Los productos textiles y del vestido, deben elaborarse a partl r 
de fibras producidas en un pals miembro, para obtener trato 
preferencial. También podrln obtener este trato las rrendas de 
vestir cortadas y cosidas en un pats miembro del Tratado de 

Libre Comercio. con tolas importadas que los paises consideren 

Insuficientes, como la seda, lino y otras telas para fabricación 

de camisas. 

Se establecen también disposiciones llamadas cupos para preferen
cia arancelaria. conforme a los cuales los productos textiles y 
del vestido fabricados en los paises de la región que no cumplan 
con la regla de origen, podrln gozar de trato preferencial hasta 
niveles especlficos de importación. Se acordó un procedimiento 
para permitir ajustes anuales a los niveles de los cupos para 
preferencia arancelaria. 

Asimismo, se definirl un plan de trabajo para el etiquetado de 
los paises, a fin de que haya uniformidad en slmbolos, instruccio
nes de cuidado y contenido de las fibras. 

PRODUCTOS AUTOMOTRICES. 

Se acordó la elimir1ación de barreras al comercio de automóviles, 
autobuses y auto partes, productos automotrices. dentro del lrea 
de libre comercio y se eltminarAnrestricciones a la inversión en 

el sector, durante un periodo de 10 años. 

Reglas de Origen. 

Los productos automotrices para 
deberln incorporar un porcentaje 
ascenderl 62.5 por ciento para 
camiones ligeros y 60 por ciento 
autopartes. 

obtener trato preferencia!, 
de contenido regional que 
automóviles de pasajeros y 

para los demAs veh!culos y 
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En México se eliminaré el decreto para el fomento y modernización 
de la industria automotriz y el Decreto para el fomento y la 
modernización de la industria manufacturera de vehlculos de 
autotransporte y se sustituirll por un sistema transitorio de 
cuotas que estara vigente por 5 anos. en el caso de este último 
decreto. 

Se ellminarán las restricciones a los vehtculos usados provenien
tes de los Estados Unidos, por parte de Canarta y México. 

México permitira de inmediato a los inversionistas de los paises 
miembros del Tratado de Libre Comercio, la participación de 
hasta 100 por ciento en las empresas consideradas proveedores 
nacionales de autopartes y 49 por ciento en otras empresas. 

ENERGIA Y PETROQUlMICA BASICA. 

Se establecen los derechos y obligaciones de los tres pal~es en 
relación con el petroleo, crudo, gas, productos refinados, 
petroqulmicos basicos, carbón, electricidad y energla nuclear. 

Los tres paises reiteran en el Tratado de Libre Comercio, el 
respeto a sus respectivas constituciones. 

En materia de energla incorporan las discipl !nas establecidas en 
el GATT, en cuanto a restricciones cuantitativas a la importación 
y exportación, en tanto se aplican al comercio de bienes energétl 
cos y petroqulmicos bésicos. 

En el Tratado de Libre Comercio, se establece que un pa!s no 
puede imponer precios mlnimos o mAximos de importación o exporta
ción. También que cada pals podra administrar sistemas de 
permisos de importación y exportación, siempre que se manejen de 
conformidad con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. 
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Un pa!s no podra imponer Impuestos, derechos o cargos a la 
exportación de bienes energéticos o petroqu!micos basicos, a 
menos que esos Impuestos, derechos o cargos se apl lquen también 
al consumo interno de esos bienes. 

Las restricciones a la importación o exportación de energ!a, se 
limitaran a circunstancias como son ia conservación de los recur
son naturales agotables, el manejo de situaciones de escasez o 
la aplicación de un plan de estabilización de precios. También 
se podran restringir las exportaciones o importaciones de bienes 
energéticos o petroqu!micos baslcos, por razones de seguridad 
nacional. 

El Estado Mexicano, se reserva la exclusividad en ia propiedad 
de bienes y en ias actividades e inversión en los sectores del 
p~tróleo, gas, refinación, petroqu!micos basicos, energ!a nuclear 
y electricidad. 

Las disposiciones sobre energ!a, reconocen las oportunidades de 
Inversión privada en México, en materia de bienes petroqu!micos 
no baslcos y en Instalaciones de generación de electricidad para 
auto consumo y producción Independiente al permitir a lnverslo
nl$tas, adquirir, establecer y operar plantas en estas activida
des. 

El Tratado de Libre Comercio, también establece que empresas 
estatales, usuarios y proveedores, pueden negociar contratos de 
suministro. La Comisión Nacional de Electricidad y otras empre
sas eléctricas, tienen derecho a negociar contratos de compra 
venta de eoerg!a eléctrica. 

AGR 1 CULTURA. 

El Tratado de Libre Comercio, establece compromisos bl laterales 
entre México y Canada, y entre México y Estados Unidos, para el 

ff[if. 
·, t r 
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comercio de productos agropecuarios. En estos casos se reconocen 
las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se 

Incluyen medidas de salvaguarda. Las disposiciones trllaterales, 

contemplan apoyos Internos y subsidios a la exportación. 

Se establece 111 eliminación de aranceles en una amplia gama de 
productos agropecuarios, excepto para ciertos productos, como el 
ma!z y frijol en el caso de México y para Estados Unidos el jugo 

de naranja y el azúcar. 

Canadé eximir.\ de inmediato a México de las restricciones a las 

importaciones de trigo, cebada y sus derivados, carne de res, 

ternera y margarina. 

Los tres paises establecerén un mecanismo que permita la solución 

de controversias comerciales, cuando se involucren productos 
agropecuarios. Se estableceré también un grupo de trabajo que 

revisaré las normas de callflcaclón y calidad de los productos 

agropecuarios. 

MEDIDAS SANITARIAS V FITO SANlTARIAS. 

Se establecen medidas para proteger la vida, la salud humana, 

animal o vegetal de los riesgos que surjan de enfermedades o 

plagas de animales vegetales, de aditivas sustancias 

contaminantes en alimentos. 

Derechos y Obligaciones. 

Cada pa!s puede determinar el nivel de protección sanitaria o 
fito sanitaria que considere adecuado. Las medidas sanitarias 

fito sanitarias deben fundamentarse en principios clentlflcos y 

en evaluación del riesgo. Se deben aplicar solo en caso necesa-

ria para proporcionar un nivel determinado de protección. No se 

deben traducir en discriminación o en restricciones encubiertas 
al comercio. 
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Los países pueden utilizar las normas internacionales mAs releva~ 

tes para el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanltarias; -
aunque pueden usar medidas mucho mAs estrictas. Cada pa!s puede 
aceptar como equivalentes las medidas que emiten cada una de las 
naciones. pero estos deben de cumplir con un nivel adecuado de pro
tección. 

El Tratado de Libre Comercio, establece preceptos para la evalua
ción del riesgo, tomando en cuenta las técnicas de evaluación de
sarrolladas por las organizaciones de normalización internaciona
les sobre la materia. 

NORMAS TECNICAS. 

Se refiere a las medidas de normalización, o sea, las normas ofi
ciales o reglamentaciones técnicas del gobierno y a los procesos 
utilizados para determinar si se cumplen las medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

Estas normas permiten asegurar una protección mAxima a la vida y 
a Ja salud humana, animal, vegetal y al medio ambiente de estos -
seres vivos. 

Se convino por los tres paises, no utilizar estas normas para ob! 
taculizar el comercio, sino colaborar para mejorar estas normas y 
hacerlas compatibles con la zona de libre comercio. 

MEOIDAS DE EMERGENCIA. 

En esta sección se establecen reglas y procedimientos mediante -
los cuales, Jos países miembros del Tratado de Libre Comercio, p~ 

dr~n adoptar medidas de salvaguarda para brindar alivio temporal 
a las industrias afectadas desfavorablemente por incrementos sQb! 
tos y sustancialesen las importaciones. Salvaguarda bilateral tra~ 

sitoria se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante in-
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crementos súbitos y sustanciales de 1mportac1ones que resulten de 
reducciones arancelarias, derivadas del Tratado. Salvaguarda 912 
bal 1 es la que se adopta frente a incrementos sübito~ en las im-
portaciones provenientes de todos los paises. 

REV!S!ON DE ASUNTOS EN MATERIA DE AHT!OUMP!NG Y CUOTAS COMPENSATORIAS. 

En el Tratado, se establece un mecanismo para que tribunales ind~ 

pendientes de integración btnacional, revisen las resoluciones d~ 
finitivas en materia de antidumping y cuotas compensatorias que -

hayan dictado autoridades de los países miembros del Tratado de -
Libre Comercio, Cada pa!s llevarl a cabo las reformas legales P! 
ra asegurar la revi~ión efectiva de estos tribunales arbitrales. 

Asimismo, se disponen procedimientus para la revisiOn por tribun~ 

les arbitrales de futuras reformas a la legislación en materia de 
antidumping y cuotas compensatorias de cada pa!s. 

Se establece un procedimiento de impugnaci6n que resolvcrl las -
afirmaciones que de algunas acciones pudieron haber afectado las 
decisiones de un tribunal arbitral y el proceso de revisión lle•! 
do a cabo por él mismo. 

Se crea una salvaquarda para solucionar las situaciones en que la 
aplicaci6n de la legislación interna, menoscababa el funcionamien
to del proceso arbitral. 

COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO. 

El Tratado de Libre comercio sobre una base no discriminatoria, -
abre una parte del mercado de compras del sector público de cada 
uno de los territorios.para los proveedores de los otros paises, para 
bienes, servicios y obra pública o del Tratado de Libre Comercio. 

El Tratado de Libre Comercio abarca las compras efectuadas por de
pendencias y empresas del gobierno federal en cada uno de los pal 
ses. También a las adquisiciones de empresas públicas. 
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COMERCIO TRANSFRONTER!ZO DE SERVICIOS. 

Se establece en el Tratado de Libre Comercio, los derechos y obl~ 
gaciones para facilitar el comercio transfronterizo de servicios 
entre los tres países. 

Cada pals otorgarA a los prestadores de servicios de los otros -
países miembros del Tratado de Libre Comercio, un trato no menos 
favorable que el otorgado a sus propios prestadores de servicios. 
en circunstancias similares. No habr& obligación del prestador -
de servicios. de residir o establecer su oficina sucursal en algún 
~ats para cue puedJ prestar el servicio. 

Cada pats deber~ proporcionar una lista con las disposiciones vi
gentes que limiten el número de prestadores de servicios, o las -
operaciones en algún sector particular, tales disposiciones deben 
ser no discriminatorias. 

El Tratado de Libre Comercio, establece también disposiciones - -
acerca de los procedimientos en la expedici6n de licencias y cer
tificación de profesionales, las cuales se har~n en base a crite
rios.objetivos y transparentes, y que no constituyan una restric
ción u obst~culo para la prestación de un servicio. 

TRANSPORTE TERRESlRE. 

Se establece u11 calendario para la eliminación de barreras a la -
prest~:16n de servicios de transporte terrestre para el establ~ 

cimic!.tO de normas técnicas y de seguridad. 

También se preve el aumento gradual de la competencia en el servl 
cio transfronterizo a f ln de proporcionar igualdad de oportunida
des en el mercado de transporte terrestre. 

Estados Unidos se comprometió a modificar la moratoria que aplica 
para los permisos de prestación de servicios de camiones y autob~ 
ses mexicanos. 
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Canad~ por su parte. seguir~ permitiendo que operaciones de cami~ 
nes y autobuses obtengan autorizaci6n para prestar sus servicios 
en Canad~. 

México por su parte, se comprometió que tres meses después de que 
entre en vigor el acuerdo, permitirA a las compantas de auto- -
transporte canadienses y estadounidenses, hacer entr·egas trans- -
fronterizas y recoger carga en los Estados fronterizos. Asimismo 
permitir~ un 49 por ciento de Inversión canadiense y estadounide~ 

se en empresas de autobuses y camiones de carga internacional. 

Estados Unidos, 3 años después de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio, permitir~ que empresas de autobuses mexicanas, 
realicen la prestacibn de servicios de transporte fronterizo con 
Itinerario fijo y hacia cualquier parte de los Estados Unidos. 

México por Igual, al séptimo año de entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio, permitir~ el 5\i de Inversión canadiense y 

norteamericana en compañias mexicanas de autobuses y camiones pa
ra servicios internacionales de carga. Después de 10 años, a par 
tir de su entrada en vigor, permitir~ el cien por ciento de inve~ 

sl6n extranjera de los paises signatarios del Acuerdo. 

En lo que se refiere a servicios de ferrocarril, Canad~ y Estados 
Unidos. podr~n continuar comercializando con los servicios mexic! 
nos, pueden operar trenes unitarios con sus locomotoras, ast como 
construir y tener en propiedad terminales y f inanclar estructura 
ferroviaria. México gozará por completo de los sistemas ferrovi~ 
rios canadienses y estadounidenses. 

En cuanto a servicios portuarios, México permitir& el 100 % de I~ 

versi6n canadiense y estadounidense en instalaciones y servicios 
portuarios, para empresas que manejen su propia carga. Cuando -
estas empresas manej~n carga de terceros, sólo se podr~ autorizar 
el 100% de inversión con la autorización de la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras. 
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Cariad~ y Estados Unidos. permiten inversi6n extranjera sin res- -

tricciones. 

Se establecen normas técnicas y de seguridad Que permiten mejorar 
Jos niveles de salud y seguridad, y de proteger a Jos consumido-
res y al medio ambiente, como son: mantenimiento y reparaci6n de 
los niveles de emisión; pruebas médicas y licencias para conduct~ 
res.de camiones; normas relacionadas con el transporte de sustan
cias peligrosas; señalización en las carreteras y dem&s reQulsi-
tos de seguridad. 

Cinco años después de Ja entrada en vigor del Tratado, se establ~ 
cerA un Comité de funcionarios del gobierno Que realicen consul-
tas sobre la eféctividad de la liberalización en el sector de --
transporte terrestre. 

TELECOMUNICACIONES. 

El Tratado de Libre Comercio, dispone que las redes públicas de -
telecomunicaciones y los servicios, estarAn disponibles en térmi
nos y condiciones razonables y no discriminatorias, paro empresas 
e individuos que las utilicen en la realización de sus activlda-
des. La operación y establecimiento de las redes y servicios pú
blico de telecomunicaciones, no forman parte de este Tratado. 

Los paises garantizar~n que prevalezcan condiciones para el acce
so y uso de redes públicas, incluida Ja capacidad de arrend<lr li
neas privadas, conectar equipo terminal; interconectar circuitos 
privados, realizar funciones de conmutación, señaltzaci6n y proc~ 
samiento y emplear protocolos de operación a elección del usuario. 

Sólo se lmpondr&n condiciones al acceso y uso, si son necesarias 
para salvaguardar la responsabilidad del servicio público de los 
operadores de la red, o para proteger la Integridad técnica de -
las redes públicas. 
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Las tarifas de los servicios pObl1cos de telecomun1cac1ones de -
los paises miembros del Tratado de Libre Comercio. deber~n refle
jar los costos econ6m1cos y los c1r~uitos privados deber~n estar 
disponibles sobre una tarifa fija. No se prohibe el otorgamiento 
de subsidios entre los servi:ios públicos de telecomunicaciones. 

El Tratado de Libre Comercio, permite prestación monopolica de 
servicio~ o redes, siempre y cuando no se abuse de su posición en 
actividades fuera de su campo. 

Se establece también la cooperación técnica de los paises, para -
el intercambio de información y para el desarrollo de programas -
de caµac1taci6n del gobierno a gobierro. 

lNVERSION. 

El Tratado elimina barreras a la inversión, otorga garanttas a -
los inversionistas de los tres paises y establece un mecanismo de 
soluci6n de controversias que puedan surgir entre inversionistas 
y un pa!s del Tratado de Libre Comercio. 

Se establece un trato nacional, justo y equitativo para los inveE 
sionistas, asi como seguridad protección de conformidad con el 

derecho internacional. 

En cuanto a transferencias, los inversionistas podr~n convertir -
la moneda de curso legal en divisas al tipo de cambio que esté vl 
gente en el mercado. Ningún pais podr~ expropiar, inversiones -
que realicen los empresarios de los paises miembros del Tratado -
de Libre Comercio, excepto por causas de utilidad pública, en es
te caso se les debe indemnizar conforme al justo valor de las in
versiones m~s intereses. 

Les inversionistas podr~n reclamar el pago de daños pecuniarios -
por violaciones a las disposiciones de este apartado, mediante un 



procedimi~nlo de arbitraje entre el invcrsion1st,1 y el 

Estado. 

8' 

El Tratado establece que n1ngúr1 pals deberá reducir sus 1lormas J~ 

bientalcs, con el fin de dtraer ir1vers1oncs y qut! los pd1ses con
sultar~n sobre el cumpllm1ento de esta disposición. Cada pals -
miembro podr~ emprender las acciones que considere necesarias pa

ra proteger al medio ambiente. 

POLITICA EN MATERIA DE COMPETENCIA, MONOPOLIOS Y EMPRESAS DEL 
ESTADO. 

En cuanto a materia de competencia: 

Cada pals adoptará medidas en contra de practicas comerciales no 
competitivas privadas y públicas. 

en cuanto a monopolios y empresas del Estado. en la compra o ven

ta de un bien o servicio de monopolio, éste debe apegarse a las -
consideraciones comerciales y no debe discriminar a bienes o neg2 
civs de los otros paises. 

Las empresas que estén controladas por los gobiernos federales -
provinciales o estatales, deben actuar de manera congruente con -
las obligaciones del pats cuando ejerzan una función reglamenta
ria, administrativa o de otra autoridad gubernamental. 

SERVICIOS FINANCIEROS. 

Esta sección se refiere a las medidas Que afectan la prestación -
de servicios de instituciones financieras de banca, seguros. va12 
res y otros servicios financieros. 

Los proveedores de servicios bancarios de un pats, podr~n establ~ 

cerse en otro pals de los signatarios y real izar operaciones de 
banca, seguros, valores y otro tipo de servicios, sir1 que se le -
imponga restricciones. 
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Cada pals debe otorgar a los prestadores de servicios financieros 
trato no discriminatorio. 

Las autoridades de los paises, tendrAn facultades para expedir 
disposiciones que salvaguarden la integridad y estabilidad del 
sistema financiero y para proteger la balanza de pagos: M~xico 
permitir~ a empresas financieras de otro pats miembro, establecer 
en su territorio instituciones financieras, las cuales estarAn s~ 

jetas a ciertos limites de mercado aplicables. Las aseguradoras 
de Canad~ y Estados Unidos, tendrAn acceso al mercado mexicano, -
también sujetAndose a ciertas condiciones. También permitirA e~ 
tablecer filiales para prestar servicios de crédito al consumo, -
préstamos hipotecarios, servicios de tarjeta de crédito, etc. 

CanadA exenta de cumplir a México y Estados Unidos con la regla -
10/25, en la que se impide a no residentes adquirir en conjunto -
mAs del 25 por ciento de las acciones de una sociedad flnancie-
ra. 

Estados Unidos permitirA a grupos financieros mexicanos que hayan 
adquirido un banco mexicano, continuar operando en casa de bolsa, 
y no estarAn sujetas a discriminación, ni a restricción en sus -
operaciones. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Tratado de Libre Comercio, establece obligaciones que se fund~ 
menten en el GATT y los convenios Internacionales. Cada pals pr~ 
tegerA adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intele~ 
tual con base en el principio de trato nacional y asegurarA el -
cumplimiento efectivo de los derechos, tanto a nivel nacional, c~ 

mo fronterizo. También se incluyen obligaciones sobre procedi--
mlentos judiciales, para poher en prActica derechos de propiedad 
intelectual, daños y suspensión precautoria y legalidad en los -
procedimientos y salvaguardas para prevenir el abuso. 
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ENTRADA l~HPUR~L DE PERSONAS DE NEGOCIOS. 

Se ~eb·~t-3 Jut~r1zar la ent1·Jdd temporal a cuatro catego1·ins de -

persor1ds de ne~ocio~: 

VisitJnLcs de negocios.- Que desem¡1cílen actividades rclacionodus 

con investigación, diseno, manufactura, producción, mercadotecnia, 

distribución \1 ent.1s. 

Come1·cia11l.~s.- Que intercambien bienes y servicios entre su p3ts 
y a1 que tngre~ü o bien, inversionistas, que busquen invertir ca
pital en ot1·0 territor·io. 

Personal Tra11sferido dentro de u11a Compaftia.- Que ocupe un puesto 
a nivel administrJtivo ejecutivo, r1 que posea conucimientos espe
cializados. 

México y Estados Unidos acordaron \ im1tar la entrada temporal de 

profesionales mexicanos J los EsLados Unidos a un número Jnual de 
5,500 ¡Jersonas, este número podrh inc:rementar·se por Acuerdo entre 
ambo$ paises y se eliminará estd condici6n 10 anos despu~s de la 
entrada en vi~or del Tratado d~ Libre Corr¡.)r~io. 

DISPOSICIONES IN$11TUCIONALES 
CONTROVERSIAS. 

PROCE"i~l!ENTOS PARA SOLUC!ON DE 

Se6ala com0 tnstit.ucioncs responsables Je la aplicación del Trdl~ 

do a Comisión de Comercio: es lJ institución, centrJl del Tratado 
de Libre Comercio, será integrada por ministros a nivel de gabin! 
te desigri.:ido:; ~,~r ca.d:! l'''ls y operarán r.om.1 comités y sesionar~n 

por consenso secretariado. Ser~ un ~poyo de la Comisión para la 
solución de controversias. 

Como procedimientos pa1·a la solución de controversias senala: 

Las Consultd~: .¡ut ¡1~dra solicitar un pats a otra cuando se afee-
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ten los derechos por cuestiones derivadas del Trdtado. En este -
caso, se concede la conciliación, como forma de resolver la con-
troversla. 

Si la Comisión de Comercio no resuelve el asunto satisfacloriame~ 
te, el pals afectado puede recurrir a solicitar el establecimien
to de un tribunal. 

Los tribunales se integrarAn por cinco miembros, que serAn elegi
dos por los paises signantes, deberAn ser expertos en materia ju
rldlca y comercial. 

El tribunal d~berA presentar un informe dentro de un plazo de 90 
dlas a los paises contendientes. Estos tendrAn 14 d!as para esta 
blecer comentarios al informe. A los 30 dlas el Tribunal rendirA 
un informe final.que serA publicado por la Comisi6n. 

El Tratado de Libre Comercio establece reglas diseñadas para ase
gurar que las Leyes,Reglamentaciones y otras medidas que afecten 

comerciantes e inversionistas, sean accesibles y se adminls--
tren por funcionarios de Jos tres paises, con imparcialidad y de 
acuerdo a principios de legalidad. 

También establece excepciones que aseguran que los paises no res
trijan la capacidad para proteger sus intereses nacionales, como 
son: la moral pública, la seguridad, la vida y salud humana, ani
mal y vegetal, o Jos tesoros nacionales, o la conservaci6n de sus 
recursos naturales. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Se establece que el Tratado de Libre Comercio entrara en vigor el 
1 de enero de 1994. 

Permite la adhesión de otros paises con consentimiento de los pal 
ses miembros y de conformidad con los términos y condiciones que 
estos establezcan. 
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RESUME~ DE DISPOSICIONES SOBRE MEDIO AMUIENTE. 

Se comprometen los tres paises a aplicar el Tratado de Libre Co-
mercio de mdncra que no se afecte el medio ambiente. 

1q Prevalccer~n las disposiciones que se refiera11 a especies e11 

extinción y sustancias que da~an la capa de ozono y desechos pell 

grosos, sobre las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, -
cuando se deriven de obligaciones comerciales de los tres paises. 

2' Se confirma el Derecho de cada pa!s para adoptor las medidas 
de protección que considere pertinentes para proteger el medio ílm 
biente, la sa\ud y vida humana, animal y vegetal. 

3• Cada pa!s podrA adoptar medidas sanitarias y fitosanltarlas -
para asegurar una m&xima protección. 

4• Los paises trabajarAn en conjunto para meJorar los niveles de 
protecci6n del medio ambiente de la vida y de la salud humana anl 
mal y vegetal. 

5' Con el fin de atraer lnversl6n. no se deberA disminuir la pro
tecci6n en las normas de seguridad, salud y medio ambiente que e~ 
tablece cada pa!s. 

6V En casos de controversias comerciales que tengan implicaciones 
sobre el medio ambiente, se podr& recurrir a los mecanismos de so
luci6n de controversias, que sena!an en el Tratado de.Libra Comer-
clo. 

7g Los tribunales para solucionar las controversias en materia 
ambiental, podrAn asesorarse de cient!ficos especialistas en la -
materia. 

8' En una controversia de carActer ambiental, el pals demanuante 
tendra la carga de la prueba, que una medida en materia ambiental 
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o de salud adoptada, es incompatible con el Tratado de Libre Co-
mercio. *1 

Del anAlisls del presente resumen del Acuerdo, se desprende su 
contenido económico, y tiene muy buenas posibilidades y perspec
tivas para nuestro pals. Se espera que con la firma del mismo, 
se logre alcanzar los objetivos que persigue el Derecho Económi
co, como son: elevar el nivel de vtda de nuestro pals y lograr 
un bienestar social en todos los aspectos, as! como obtener 
ventajas significativas en el comercio exterior con otros paises. 

*1.Este trabajo se realizó consultando el Tratado de Libre Comer
cio Entre México, Canada y Estados Unidos.Resumen de Ja Secretarla 
de Comercio y Fomento Industrial. Pags. 1 a 21 y "Jaime Serra 
Puche.- Conclusión de Ja Negociación del Tratado de Libre Co-
mercio Entre México, Canada y Estados Unidos, Tomo V, SECOFI. 



CAPITULO 11 

2. LA ECOLOGIA. 

2.1 INTRODUCCION. 

Antes de al1orda,· los temas que tr~tan de l0s antece~entes 

que dieroi< orlgen a los problemas actuales de deterioro 

amhientftl, y de hacer un breve análisis sobre las causas 
mas comuT1es que provocan efectos contaminílntos, es conve
niente definir los términos que se utlllzadn con mAs 
frecuencia en este tranajo. como son: ecologta, conla~ir1! 

ción, contarr1inante, ambiente, ecosistema, asentílmlentos 

humanos, calidad de vida, equilibrio ecológico, y recurso 
natural. 

Ecolog!a.- Es una disciplina que estudia las relaciones 
qun e•lsten entre el hombre y su ambiente. 

t;_ontamlna_s_l2_'l.- La presencia en el medio ambiente de 
11no o rnAs c.ontaminuntes, cudlquier comhinacton de 

ellos, que perjudiquen, o molesten la vide, la salud y 

el bienestar humano, la flora, la fauna o degraden la 
CillirJad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, 
de los recursos de la. NJc16n en general, o de los partic.!!. 
lures. 

Contaminante.- Toda materia o energl• en cualesquiera de 
sus estados flsicos formíls que al incorporarse, o 

actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o 

cualquier elemento natural~ altere o modifique su composj_ 
clón y condlclón natur•!. 
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Ambiente.- El conjunto de elementos naturales o inducidos 
por el hombre, que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. 

Ecosistema.- La unidad funcional b~s!ca de interacción, 
de los organismos vivos entre s[ y de éstos con el ambie~ 

te, en un espacio y tiempo determinados. 

Asentamientos Humanos.- Radicación de un determinado 
conglomerado demogrAfico con el conjunto de sus sistemas 
de convivencia en un area f[sicamente local izada conside
rando dentro de la misma, !os elementos naturales y las 
obras materiales que la integran. 

Calidad de Vida.- Es un objetivo que se pretende alcanzar 
con la aplicación de pol[ticas efectivas. 

Equilibrio Ecológico.- La relación de interdependencia 
entre los elementos que conforman el ambiente, que hace 
posible la existencia, transformación 
hombre y demas seres vtvos. 

desarrollo del 

Recurso Natural.- El elemento natural susceptible de ser 
aprovechado en beneficio del hombre.*47 

Uno de los problemas mas comunes, que afectan en gran me
dida a todos !os pa[ses del mundo, lo constituye el de 
la contaminación ambiental, también llamada, polución. 
Algunos autores especialistas en la materia hacen la 
distinción acerca del significado y de las palabras 
contaminación y polución. 

*47. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pags. 
4 y 5. "Gaceta Ecológica".Vol. !, No. 1. junio de 1989. SEDUE. 
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Pedro César Cantú Martinez. liace la di$t1ncio1! d1:: lu. 
siguiente manera: 

concretamente 

virus gérmenes 

11 La palabra contaminación, se refiere 
casos de trasmisión de conta~ios por 

patógenos, Ejemplo, la contílminac10n 

térmica, la radioactiva, etc. 

Por otra parte, se utiliza el t~rmino polución cuando se 
emplea para los casos m~s frecuentes de ensuciamiento o 
Introducción de sustancias o materias extranas al medio 
ambiente." ..,. 48 

Las comunidades biológicas estan siendo gravemente dete
rioradas, a causa de las actividades humanas, que respon

den a la presión de elementos población-demanda-materias 

primas, provocando con ello, la acumulación de desperdi

cios y residuos en altos indices. que el medio natural 

no alcanza a asimilar. 

Los costos de las actividades humanas destructivas, son 

muy cuantiosos, tanto en valor económico, como en valor 
social y ecológico. El comportamiento humano irreflexivo 

provoca graves consecuencias. como son: la contaminación 
del aire, desforestación, envenenamiento de los mares y 

rlos, destrucción de las especies animales y erosión de 

los suelos. 
Es Imposible cuantificar los daños, tanto económica, -- -

como culturalF.ente, toda vez que han generado transforma
ciones y efectos nocivos considerables que han afectado 
en gran medida la calidad de vida de la población en 
general .*49 

•48, Pedro César Cantú Mart!ncz.- "Contaminación Ambiental".- Edit. Diana. 
Pags. 21 y 22. 

*49. Jorge Soberón.-"Ecologla de Poblaciones".-Pags. 127 a 137.- Fondo de -
Cultura Económica, 1991. 
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La impetuosa y obsesiva búsqueda de bienestar, basada en 
las ventajas que proporcionan el progreso tecnológico y 

la evolución cientlflca, han provocado que la humanidad 
se olvide de la necesidad de conservar y preservar los 
recursos naturales. 

Es evidente que todo ser humano esta destinado a vivir 
en la tierra y esta rodeado de un medio natural, tiene 
que vivir en armon!a y compatibilidad con ese medio, sin 
embargo, ha sucedido lo contrario, puesto que ha propJci~ 

do la alteración del equi l lbrlo ecológico y ha atentado 
contra las fuerzas regenerativas y depurativas de la 
naturaleza. La humanidad esta Inmersa en una crisis 
ambiental, que esta provocando el agotamiento de los 
recursos naturales necesarios para la subsistencia 
humana, a causa de sus actividades productivas y tecnoló
gicas. 

Es evidente que la naturaleza ha tratado de mantener su 
equilibrio, a través de acciones regeneratlvus y depuratl 
vas, sin embargo, no ha sido posible lograr su estabili
dad, toda vez que las poblaciones aumentan cada dla más, 
lo cual hace que aumente la tensión sobre el la y no es 
posible que absorba la magnitud de los efectos per)udlcl! 
les provocados por las actividades humanas. *SO 

Las consecuencias de la contaminación ambiental, son 
temas muy frecuentes en reuniones internacionales y 
centros de investigación, sin embargo, aún no se han 
encontrado alternativas efectivas que logren combatir 
por completo la problemHlca ambiental. Es necesario 
establecer medidas enérgicas que coadyuven a obtener un 
mejoramiento en la calidad del ambiente, asimismo, es 

*SO. Pedro César Cantú Martlnez. "Contaminación Miblental". Pags. 19 a 22. 
Edit. Diana, 1992. 
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indispensable crear conciencia ecologista en la población 
en general, para que en cierta forma disminuyan las 

conductas humanas contaminantes, pues de lo contrario se 

manifestaran fenómenos profundos que alteraran los estan
dares de las condiciones de vida sobre la tierra. 

Es importante comentar Que el Derecho Económico como 

Instrumento para mejorar la cal iddd de vida, se encuentra 
presente en la problemHica ambiental, para regular 

jurldlcamente en favor de la sociedad, el problema que 

representa la industrialización, 

nos 1 el problema de vivienda, 

algunas de las causas que han 

el medio ambiente, contaminar 

erosión de los suelos. *51 

los asentamientos huma

que en mayor grado son 
contribuido a deteriorar 

las aguas provocar la 

a) RETROSPECTIVA DE LA CONTAMINACION. 

Hace mi les de aílos, la vida del hombre se encontraba en 

completa armenia con el medio ambiente. El ser humano, 

tenla los conocimientos suficientes para sobrevivir 

utilizando el medio que le rodeaba, la mayor!a de sus 

actividades eran gobernadas por los ciclos naturales, lo 

cual no causaba daílo alguno al medio que le rodeaba, 

podla disponer potencialmente de los recursos naturales, 

pero únicamente tomaba de ellos lo necesario para subsis

tir y permitla que la naturaleza reemplazara lo que 
habla tomado. 

Con el descubrimiento de la agricultura y la domestica
ción de animales, el hombre aumentó su habilidad para 
aprovechar los recursos naturales, iniciando con ello. 

una transformación en el comportamiento humano, de daf'o a 
los recursos naturales. 

*51. Manuel R. Palacios. "El Derecho Económico en México. Pógs. 239 a 267. 
Ed!t. Porrúa. 
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El avance en la agricultura propició la alteración de 
los ecosistemas y demostró la habilidad que tiene el 
hombre para hacer daños masivos a la naturaleza. 

Con el nacimiento de las civilizaciones antiguas. se 
fueron aplicando conocimientos que se hablan adquirido y 
que Implicaron una modificación significativa del medio 
ambiente. Desde entonces es mas notoria la actitud del 
hombre como depredador de los recursos naturales. 

Con el paso del tiempo se formaron las ciudades, lo que 
desencadenó la gran cantidad de desechos de basura, 
industriales y demas sustancias nocivas que provocaron 
gran cantidad de enfermedades, epidemias y plagas. 

Posteriormente con la aparición de la necesidad de am
pliar las areas de cultivo, para satisfacer la demanda 
de alimentos de la creciente población de las grandes 
ciudades, fue necesario talar e Incendiar bosques y 

selvas, generando vastas zonas desérticas. 

Se Inicia el trabajo con los metales como el bronce y el 
hierro y a pesar de haber significado para la población 
un avance tecnológico por los beneficios que se obtu-
vieron en la fabricación de herramientas para la agricul
tura y otras manufacturas; también fue un factor que 
afectó de manera significativa el medio ambiente. 

Posteriormente se registra un desarrollo vertiginoso. 
Se inicia la Revolución Industrial, que provoca la utl 11-
zación del vapor en las m~quinas locomotoras, revolucio
nando el transporte, y desencadenando una explosión 
Industrial urbana, que provoca considerablemente el 
aumento en la contaminación, y la formación de grandes 
concentraciones humanas. 
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La evolución tecnológica que propicia la creciente lndus-
trlalización, ha permitido que el hombre utilice el carbón, 
el vapor, el petróleo, la electricidad la energ!a nu- --
clear. Sin embargo, cada una de estas fuentes de energia 
y cada una de las etapas de desarrollo que se han vivido -
en la evolución cientifica y tecnológica, han causado gra
ves daños al equilibrio ecológico de las especies natura-
les y animales en perjuicio del mismo hombre. * 52 

b) ESTUDIO DE LAS CAUSAS PRINCIPALES QUE PROVOCAN EL DETERIO
RO AMBIENTAL, LA CONTAM!NACION Y LA EROS!ON DE LOS SUELOS. 

'
1 Se conocencomo causas de contaminación, la acumulación de 
una o varias materias sólidas, l!quldas o gaseosas, resul
tado de cualquier actividad humana o mecánica que provoca 
alteraciones en el medio ambiente y que Incluso puede po-
ner en peligro la vida de los seres vivos." *53 

Los desperdicios sólidos producidos por las actividades d~ 
mésticas, industriales y comerciales, o del transporte, 
asl como la contaminación de los mares, rfos, que son uti
lizados como basureros internacionales. Los desperdicios 
sólidos resultado de la actividad agr!cola; el uso de fer
tilizantes quimicos; la concentración de poblaciones en -
las ciudades; el exagerado número de veh!culos automotores; 
y los desechos volátiles y gaseosos, resultado de la expl~ 
taclón de la energla, son factores contaminantes que afec
tan en mayor medida a todos los países del mundo, puesto -
que están provocando la muerte de diversas especies veget~ 
les y animales. y se acercan al exterminio del hombre. 

*52. Pedro César Cantú Martinez. "Contaminación Ambiental". Págs. 23 a 25. 
Editorial Diana. 

*53."El Estado del Medio Ambiente en el Mundo. Abri 1 1987, Programa de las tia 
clones Unidas para el Medio Ambiente". Pág. 39. 
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En est~ Lra~djO ~e trJtar~nbrevemente algunas de las cau-
sas m~s comunes que est~n presentes en los paises subdesa
rrollados y que a pesar de que se han iniciado polltlcas -
para combatir la problem~tica ecolOgica, aün no se han ob
tenido resultados favorables. 

Entre las múltiples causas que afectan considerablemente -
el factor ecol6gico, podemos señalar entre muchas otras, -
las siguientes: 

1) Crecimiento OemogrAfico de la PoblaciOn. 

2) La lndustrlalizaciOn. 

3) Explotación irracional de los Recursos Naturales. 

4) El problema del Transporte. 

1) CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA POBLACION. 

El crecimiento de la poblaci6n, no fue preocupaciOn del -
hombre en las épocas remotas de su apariclOn, porque jam~s 
imaginó que se fuera a poblar considerablemente el planeta, 
ni que fuera a haber escasez de satisfactores. Sin embar
go, en la época actual, la explosi6n demogr~flca es un pr~ 

blema que tiene consecuencias. sociales. económicas jurtdl 
cas. y representa un motivo de preocupaciOn pública, la i~ 

pertosa necesidad de aplicar pollticas demogr~flcas efectl 
vas que permitan el desarrollo econOmico y social de los -
países. A pesar de que en el Seno de las Naciones Unidas -
''En la Declaración Universal de los Derechos Humanos••, se -
acordO por 30 naciones: "Que se define a Ja familia como -
la unidad fundamental y natural de la sociedad. De aqu!, 
que cualquier opción y decis!On que se refiera al tamaño -
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de la familia, debe depender exclusivamente de ésta y de -
nadie más. * 54 

Resulta dificil tener que aceptar como válido este derecho 
en la actualidad, dado que, el crecimiento de la población 
ha sido excesivo en los últimos años, y no han sido sufl-
cientes las pollticas aplicadas por los gobiernos para fr! 
nar el aumento poblacional. Sin embargo, se continúan - -
aplicando pollticas por medio de la orientación y la difu
sión de información, acerca del uso de métodos de planlfl
caclón familiar, y se ha tratado de concientizar a Ja po-
blación para que con responsabilidad, elijan el número de 
la familia que pretendan formar, todo ello con la firme i~ 

tención de reducir las tasas de crecimiento demogr~fico. 

Las causas principales del creclmlento demogr~Fico, en los 
paises en desarrollo, se deben a que entre la población en 
general, predomina el grupo de personas jóvenes, lo cual -
significa que durante mucho tiempo el número de parejas -
que alcancen la edad de reproducción, seguirá siendo mayor 
que el número de parejas que salgan de ese grupo de edad. 
Otra circunstancia es que ha disminuido la mortalidad ln-
fantil y la mortalidad en general, y ha aumentado la espe
ranza de vida. *55 

El aumento de Ja población genera consecuencias que cons
tituyen una problemática social, que el Derecho Económico, 
ha tratado de regular para obtener beneficios en favor del 
hogar y la familia, buscando resolver eficazmente las si-
tuaclones diflciles de los asentamientos humanos, los de -

vivienda, lo' de contaminación del medio ambiente, etc. 

Herman E. Daly. Economla, Ecologla, Etica. "La Tragedia de los Espacios 
Colectivos. Pág. 119. Fondo de Cultura Económica. 
El Estado del Medio Ambiente en el Mundo, abril 87. Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente. Pág. 37. 
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En la mayor part~ de lo~ pQises de Amlri~d Lat1r1u, el au-
mento demogrAf1co, provoc3 la concentración de poblaciones 
en algunas zonas, lo que trae como consecuencia que se - -
efectúe una urbanización considerablemente rArida, misma -
que genera la erosión de la tierra y problemas de contami
nación ambiental. 

Existen algunas regiones que están escasamente po~ladas, -

pero no cuentan con servicios públicos suficientes1 lo - -
cual ocasiona la migración de algunas personas qua habitan 

esas regiones a las ciudades urbana5. *56 

Los motivos m~s comunes por los cuales se produce la migr! 
ción de personas campesinas a las grandes ciudades, es 
la búsqueda de mejores condiciones de vida, en virtud de -
que en el campo las posibi 1 idad+?s de progreso econ6rnico 1 -

son mlnimas, dado que la mayorta de los campesinos emigra~ 
tes no cuentan con tierras de su propiedad para cultivar-
las, siendo necesario alquilar su trabajo, pero el salario 
que perciben no es suficiente, para satisfacer sus m~s mf
nimas necesidades, por tal moti va acuden a las grandes ci!:!. 

dades, esperandG obtener mejores oportunidades de empleo y 

una mejor calidad de vida, sin embargo, debido a su esca
sa preparación, y a que la industrialización no proporcio
na la suficiente cantidad de empleos. para la demanda de -
migrantes, hace que la mayorla de ellos se dedique a acti
vidades en calidad de subempleados, .Y hace que se formen -
ciudades llamadas 11 perdidas 11

, en las que viven la mayorta de 
ellos en condiciones de promiscuidad, antihigiene y haci
namiento, careciendo de servicios urbanos y propiciando -
con ello, el aumento de la contaminación, en las ciudades, 
causando problemas de asentamient0s humanos y vivienda, ·
pues l~ mayor[a de Jos migrantes no tienen las posibilida-

• 56. Revista Vivienda. Vol. 23, flo. 13, México, marzo-abril 78. P~g. 97. 
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des econ6micas ¡iara obtener un lugar adecuado que le~ per
mita vivir con comodidad y obtener un nivel de ~ida m~s -
elevado. *57 

El maestro Manuel R. Palacios seílala ''que las razones -

principales de los asentamientos humanos en las grandes -
ciudades, se debe a cuestiones económicas. pollticas y so
ciol6gicas. Las causas económicas provienen principalmen
te de los éxodos de los campesinos a las grandes ciudades, 
buscando oportunidades de empleo; mejores condiciones de -
bienesL!r, debido a la 1nestab1lidad e inseguridad en la -

tenencia de la tierra. Las razones pollticas se refieren 
a la centr'alizac16n de ios poderes públicos en las ciudd-

des, porque se consideran lugares de mayor seguridad, tan
to económica como clvícu. Las razones sociológicas, deri

van de la necesidad que tiene la poblac16n de poseer una -

vivienda digna, que permita el desarrollo arm6nico de la -
famil1d. *58 

El alcance del Derecho Económico como instrumento para me
jorar la calidad de vida de la poblaci6n, permite regular 
de manera significativa la problemAtica demogrAfica y los 
asent~m1entos hum3nos. tratando en todo momento de corre-
gir de manera efectiva ese problema, mediante una regula-

ción efectiva, que permita un desarrollo urUano equilibra
do y una correcta ordenación del suelo. Asimismo rebasa -
los limites del Derecho, cuando trata el probl~ma de vi- -

vienda, haci~ndose presente su car~cter humanista y social, 
buscando en todo momento el mejoramiento de las condlcio-
nes de vida de la poulaci6n en general. *59 

En México, el ::recimtento de la poblaci6nrlur.Jnt~ los últirr,os 

Cuadernos de Documentación. Serie Estudios No. 1, PAgs. 17 a 19. Secret.". 
ria de la Presidencia. 
11Manue 1 R. Palacios Luna. El Derecho Econ6mi ca en México 11

• PAgs. 239 a -
244. Ed1tori..:il Prrüa. 
Mdnue 1 le Palacios Luna. El Derecho Econ6m1co en México. PAgs. 239 d --

244. EcJ1torial Porrúa. 
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veinte años ha sido de tasas muy altas. En el periodo de 
1970-1976 se estimó un crecimiento medio anual de 3.4 por 
ciento, que aunque ha disminuido-en los Dltlmos anos, per
mite calcular para el ano 2000 una población de 100 millo
nes de habitantes, aproximadamente. 

La fecundidad, mortalidad y migración determinan la distrl 
bución espacial de la población. El rasgo mAs caracter!s
tico es la tendencia a la concentración urbana. A partir 
de la década de los ochenta, México es considerado un pa!s 
predominantemente urbano, es decir, que mAs del 50 por - -
ciento de la población habita en las ciudades. *60 

El crecimiento demogrAflco tiene 3 caracter!stlcas princi
palmente: En primer lugar, alcanza un ritmo de urbaniza- -
ción bastante acelerado; en segundo lugar, se Incrementa -
significativamente la tasa de crecimiento natural de la p~ 
blaci6n; y en tercer lugar, crece la metrópoli considera-
blemente, sobre todo en las ciudades mAs grandes de la Re
pDblica Mexicana, como son: Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
Ciudad JuArez, Chihuahua, León y el Distrito Federal. 

El proceso de urbanización se extiende a ciudades conside
radas importantes desde el punto de vista económico, dado 
que existe mayor circulación de capitales, Areas conside
rablemente industriales y mAs cantidades de servicios pü-
bl icos. En México la urbanización avanza a un ritma supe
rior al proceso de industrialización, lo cual es problem6-
tico, toda vez que la creación de empleos es resultado de 
dicho proceso, y es insuficiente, para hacer frente a la de
manda de empleos provocada por el excesivo crecimiento de 
la poblaci6n y la migración de campesinos a la ciudad, lo 
cual ocasiona un problema social 11 la marginaci6n 11

• 

*60. Los datos que se anotan fueron consultados en el Informe General, de Ec~ 
logia. P6gs. 23-24, Comisión Nacional de Ecologla. 



Una de las alternativas óptimas para evitar los conglomer! 
dos de población y seguir deteriorando en el futuro •l en
torno ecológico es. la urbanización del medio rural y la -
planeaclón equilibrada de ciudades media• y pequenas. as! 
corno la descentralización de la industria y la creación de 
fuentes de empleo bien remuneradas en el campo. 

2) LA lNDUSTRlALlZAClON. 

La expansión económica de los paises a través del proceso 
de industrialización, ha sido lograda a base de sacrificar 
valores ecológicos de gran importanc1a, como lo constitu-
yen: la pureza del medio ambiente, la ferti 1 idad de los -
suelos1 y la limpieza del agua. 

La degradación de estos factores ecológicos se ha produci
do principalmente por la falta de una planeación adecuada 
en el desarrollo industrial y por las deficiencias en las 
regulaciones juridicas, referentes a este sector. 

Por mucho tiempo el crecimiento económico y la producción 
industrial atenuaron en cierta forma, los malestares soci~ 

les, produciendo un bienestar social, sin embargo, en la -
época actual se tia observado con gran preocupación Que la 
civilización industrial, es una seria amenaza que ha form~ 

do gigantescos focos de contaminación ambiental, debido a 
la falta de regulación jurldica en la planificación de los 
procesos industriales. *61 

La industrialización se ha llevado a cabo sin ningún tipo 
de planeaci6n, n1 nacional, ni regional, sobre todo en la 
mayorta de los países en vfas de desarrollo, en donde se -

*61. Francisco Zapata. "Desarrollo y Medio Ambiente en Enfoque Latinoamerica
no". Vivienda Vol. 23, No. 2, P~g. 86, marzo-abril 1978. 
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han observado conductas sumamente negdtivas que han perju
dicado la integridad ecológica, esto se puede vislumbrar -
con mayor claridad en el siguiente ejemplo: Algunas naciones 
subdesarrolladas en su af~n de atraer inversión extranjera 
que consideran un factor importante para su desarrollo ec~ 
nómico. han proporcionado amplias facilidades a empresa- -
rios trasnacionales, para que establezcan plantas de pro-
ducci6n en su territorio, sin tomar en cuenta situaciones 
prioritarias, como lo es la preservación y conservación de 
los factores ecológicos. Los inversionistas extranjeros -
tienen todas las posibilidades de establecerse en los lug~ 

res, donde prevalezcan sus propios intereses, lo cual ori
gina disparidades regionales, entre algunos sectores de -
crecimiento, y el resto del pa!s. Esta situación también 
estimula la migración rural a la ciudad, dado que los ln-
versionistas extranjeros se establecen con mayor frecuen-
cia por comodidad, en las grandes ciudades. *62 

El desarrollo de la actividad industrial en las grandes cl.!!. 
dades, es un problema complejo que no sólo causa estragos 
ambientales y degradación de los ecosistemas, sino que pr~ 
duce el crecimiento excesivo de la población, la rápida u~ 
banizaci6n, la extensión de las ciudades y problemas de -
desempleo. 

Es erróneo pensar que el proceso de industrial izaci6n va a 

resolver por completo el problema sobre la creaci6n de em
pleos, toda vez que es notarlo. que no alcanza su capaci-
dad para proporcionar empleos a la demanda excesiva de po
blación y a la migración proveniente de las zonas rurales. 

En la mayorla de los cases, l~ demdnda de empleos en el -
sector fJbrtl, se da pur los ca1npesinos m1grantes, ~ue - -

*62. 'Francisco Zapata. Desarrollo y Medio Ambiente, un Enfoque Latinoamerica 
no. Revista Vivienda. Vol. 23. No. 2. Pág. 89, marzo-abri 1 78. -



1()7. 

acuden a las zonas industriales, en buscJ de mejores opor
tunidades de empleo y salarios. sin embargo. no estAn s~ 

ficientemente capacitados para realizar el trabajo er1 este 
sector y generalmente no son admitidos, lo cual provoca -

Que estos se d~diquen a otras actividades distintas, en C! 
lidad de subempleados, nJ permitiéndoles mejorar su nivel 
de vida. *63 

En México, el proceso de industrialización se ha llevado a 
cabo en varias etapas: 

En la etapa de 1930 a 1940, el sector que aport6 mayores -
beneficios en el desarrollo económico dei pals, fue el se~ 

tor minero, debido al gran auge que tuvieron las exporta-
cienes de minerales. 

En la década de 1940 a 1950, ei sector que se distinguió -
por su dinamismo, fue el agr!coia, que recibió gran impul
so durante el gobierno de Lazara Cardenas. 

A partir de 1950, ei sector mas dinamice, ha sido el indu~ 

tria!, cuyo desarrollo acelerado se inició durante la Se-
gunda Guerra Mundial y la base principal del desarrollo i~ 

dustrlai se ha manifestado a través de la sustltuc\6n de -
importaciones. *64 

Desde la década de los cincuenta y hasta la fecha, se han 
Incrementado en mayor medida los problemas de explosión d! 
mografica, lo cual ha contribuido a que se efectúe un pro
ceso d~ urbanización acelerado, y a que existan problemas 
de vivienda. desempleo, etc. lnde¡,~ndientemcnte de los -
problemas sociales que ha desencadenado la industridliza--

*63. Saul Treja Reyes.- lndustrializacibn Empleo en México. P~gs. 11 a 16. 
Fondo de Cultura Econbmica. 

•64. Saul Treja Reyes.- lndustr1alizacibn Empleo en M~xicn. Pags. 17 a 37. 
Fondo de Cultura Económico. 
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ción, también ha traldo consecuencias sumamente graves pa
ra el medio ambiente, toda vez que la contaminación produ
cida por la Industria. dado el aglutlnamlento de sus eml-
siones, deteriora el aire. el agua, el suelo, y los recur
sos naturales; produce ruido. vibraciones y es una fuente 
de atracción de conglomerados poblaclonales. "Entre las -
principales Industrias contaminantes se encuentran: las de~ 
finaclón del petróleo. las plantas, termoeléctricas, la In 
dustria qu!mica, la Industria de celulosa y papel, la in-
dustrla del cemento, la industria azucarera, la Industria 
hulera. la industria de la fundición, la de minerales no -
meta!Icos y las plantas de asfalto, entre otras". *65 

En México las zonas en donde se ha adquirido mayor grave-
dad de contaminación debido a las actividades Industriales, 
ha sido el Valle de México, constituido por el Distrito F! 
deral y parte de los Estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, 
y Puebla, le siguen en importancia, Nuevo León y Jalisco, 
por ser zonas que tienen mayores concentraciones industrl~ 

les y poblaciones urbanas. 

El proceso de control sobre estas fuentes de contaminación 
dada su naturaleza t~cnica, económica y social, se ha lle
vado a cabo a través de soluciones a mediano y largo plazo. 
Procediendo en algunos casos a establecer medidas de con-
trol. como son: la Instalación de equipos y dispositivos -
anticontaminantes y en casos extremos, se ha llegado a - -
clausurar y reubicar las ins•alaciones en otras zonas. A 
pesar de ello, no ha sido posible abatir el problema de la 
contaminación a fondo, dado que las medidas establecidas, 
no han coadyuvado significativamente a mejorar la calidad 
del medio ambiente en la Ciudad de México. 

* 65. Informe general de Ecolog!a.- Comisión Nacional de Ecologla. Pags. 97 a 
99. 
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El deoempleo y la subocupación, constituyen en México tam
bién, una problemAt1ca social, económica y ecológica, que 
afecta considerablemente a nuestro pa!s. 

Este problema se presenta como consecuencia de la transfor 
maci6n que ha sufrido la economta mexicana. 

A principios del Siglo XX, la mayor parto de la población 
se dedicaba a la miner!a y sólo un peque~o porcentaje de -
ésta, a actividades artesanales. A partir de la Revolu- -
ción Mexicana 1 se realiza un cambio importante en la econ~ 
m!a nacional, la agricultura, adquiere un gran auge y la -
pol!tlca económica del pa!s tiene su base en este sector. 
Sin embargo, llega un momento en que éste es insufi-
clente para impactar el crecimiento económico del pa!s, lo -
cual origina la migración de la población del campo a las 
ciudades, dando como resultado1 un acelerado proceso de -U! 
banizaci6n 1 concentrado en unas cuantas ciudades. También 
trajo como consecuencia que aumentara el número de solici

tantes de empleo,pero no existlan para esta cantidad de e~ 
pleados, la misma cantidad de oportunidades de trabajo en -
el sector Industrial. Por ello, la mayor parte de pobla--
ción migrante proveniente del campo, se ocupó en dife--
rentes actividades no productivas y otros, quedaron desem
pleados, lo cual originó las problemAticas de vivienda, u~ 

banizaclón y deterioro de la ecolog!a. *66 

El Derecho Económico como instrumento para mejorar la cal! 
dad de vida de la población en general, trata de corregir 
la problemAtica existente actualmente, en asentamientos 
humanos y vivienda.que en tiempos anteriores no fue debid~ 
mente planificada, por ello recomienda la necesidad de - -
aplicar una legislación realmente efectiva, que permita 

*66. Saul Treja Reyes.- Industrialización y Empleo en México. PAgs. 158 a 175. 
Fondo de Cultura Económlca. 
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resolver y frenar las causas de crecimiento excesivo de -
las poblaciones y terminar en definitiva con los problemas 
de desempleo y subempleo y el de vivienda, todo ello,· bus
cando beneficios importantes en el logro de un alto nivel 
en la calidad de vida de las poblaciones, urbanas y campesinas. *67 

El mejor~miento en la calidad de vida de la población cam
pesina se puede obtener, si se crean las fuentes de empleo 
necesarias con salarios bien remunerados en el campo que -
permitan evitar la migración de campesinos a las grandes -

urbes,otorgando créditos y capacitación al campesino para 
que de la explotaclon de la tierra obtenga beneficios que 
le permitan su subsistencia. 
También es importante mencionar, que si es factible la - -
aplicación de pol!ticas de descentralización de la indus-
tria, se obtendrán beneficios muy significativos en favor 
de los deterioros ambientales, y de la contaminación de m! 
res y r!os y demás desastres ecológicos provocados por la -
industrialización, que tanto afectan la salud de la pobla
ción en general, e impiden obtener un mejoramiento en la -
calidad de vida de la población urbana. 

3) EXPLOTAClON IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Los recursos naturales son de gran importancia para la so
brevivencia humana, en virtud de que proporcionan una se-
rie de satisfactores a las necesidades, tanto alimentarias, 
como de materias primas y coadyuvan en gran medida a mant~ 
ner y conservar en óptimas condiciones la calidad del aire 
que respiramos, as! como son el refugio y albergue de nume 
rosas especies animales. Sin embargo, las conduelas irr! 
cionales y destructivas del ser humano, as! como la falta 
de pol!t1cas y planeación adecuadas, estftn logrando la ex
tinción de estos recursos. 

*67. Manuel R. Palacios. El Derecho Económico en México. P~gs. 239-262. Edit9_ 
rial Porrúa, México. 
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Los recursos naturales se clasifican en renovables y no 
renovables. Los renovables, son aquellos que aunque se 

empleen varias veces pueden ser reemplazados continuamen
te, a través de medidas adecuadas de conservación, basadas 

en la capacidad biológica de reproducción y en la aptitud 
de depuración que ellos mismos poseen. Estos son: los 
bosques, el suelo, el agua y la fauna silvestre. Los 

recursos no renovables, son aquellos que una vez utiliza
dos no pueden ser reemplazados y son: el gas natural, el 
petróleo y los minerales. *68 

RECURSOS FORESTALES. 

Los bosques tienen gran valor desde el punto de vista 

ecológico y económico, pues ademas de que protegen y estab.!_ 
!izan los suelos, constituyen la habitación de numerosas 
especies de plantas y animales, y proporcionan un mejora

miento significativo en el medio ambiente. Desde el 
punto de vista económico, los recursos forestales propor
r.ionan, materias primas para la industria y algunos 
otros satisfactores para la población, como son recursos -
alimentarios, para los seres vivos. 

A pesar de la gran importancia que representan los bosques 

para la er.ologla, actividades no planeadas, as! como 
incendios de origen natural, o intencional, están destru
yendo la riqueza forestal, contribuyendo ademas la 
erosión de los suelos y provocando efectos altamente 
nocivos al medio ambiente y a la salud de la población. 

LOS SUELOS. 

Otro recurso natural de relevancia para la sobrevivencia 

*68. Pedro César Cantú Martlnez. Contaminación Ambiental. Pags. 65 a 66. Edi
torial Diana. 
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humana lo constituye et suelo. Las modalidades en el uso 
de la tierra es tan determinadas por factores el lmHtcos 
geogrHlcos, geológicos y por presiones humanas y econó
micas. 

El cambio de uso del suelo y los factores climHicos, son 
las causas principales que provocan la erosión y deserti
ficaclón en el suelo. 

"La erosión, es un proceso flslco constante de desprendi
miento, transporte y depósito de las partlculas del suelo, 
sus efectos alteran el medio natural y restringen su 
aprovechamiento. Entre los efectos mas graves de la 

erosión se encuentra la degradación de los ecosistemas, 
el azolve de las aguas. la disminución de la fertilidad, 
la pérdida de materia organtca, el cambio en el estado de 
agregación de los suelos, adem~s de los problemas causados 
por las areas urbanas. 

La desertlflcación, es una pérdida gradual de la producti
vidad del suelo, al destruirse su potencial biológico. 
Las principales causas son: la sobre-explotación de los 
recursos naturales, la desforestación, el pastoreo, el 
excesivo parcelamiento, la explotación minera y petrolera, 
el uso inadecuado de tecnologfas agrfcolas, el abuso de 
plaguicidas, fertilizantes y detergentes, as! como facto
res naturales, como las sequías, heladas, granizadas y 
tormentas tropicales." *69 

Las tierras cultivables tienen prioridad entre los recur
sos naturales, puesto que proporcionan amplios requerimien
tos para satisfacer necesidades de al tmentactón y materias 
primas para el proceso Industrial. En los últimos a~os 

*69. Informe General de Ecologfa, 1988. Comisión de Ecologfa. Pags. 31 a 33. 
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las modalidades en el uso de la tierra, se han regido por 

la necesidad cada vez mayor de alimento y construcclOn, 

lo cual ha contribuido a que se hayan deteriorado signifi

cativamente. *70 

FAUNA. 

Otro recurso valioso para la ecologla, es el conjunto de 

especies animales que habitan en los bosques, selvas y 

mares. Estos son factores importantes en las cadenas 

al lmentlclas, sin embargo, ha sido afectado y degradado 

su equilibrio, debido a la caza y pesca Incontrolable de estas 

especies, que en mOltlples ocasiones se efectOa como 

afición deportiva, m6s que por solucionar problemas 

al lmentlclos. La constante e indiscriminada persecusión 

de las especies, ha logrado casi el exterminio total de 

algunas variedades.De la misma forma las prácticas irracl~ 

na les han afectado también a fami !las marinas lacustres y 

fluviales. *71 

Cuando las especies son aprovechadas de manera racional, 

contribuyen a mejorar las condiciones económicas de la 

población, pues familias completas obtienen Ingresos 

*70. Cuadernos de Documentación. Serle de Estudios No. 1, Págs. 31 a 38. 
Secretarla de la Presidencia. 

*71. Informe General de Ecologla,1988.Comlsión Nacional de Ecolog!a.P6gs.37 a 43. 



11.:. 

permanentes, sobre todo en especies como las aves canoras 

y las de ornato. 

RECURSOS ACUAT!COS. 

La importancia de los recursos acutiticos como reservas 

estratégicas de suministro de materias primas, es sobre-

saliente, como lo demuestra la gran diversidad de produc-

tos ~xtraldos del mar, como son: hidrocarburos, arena, 

algas, grava, diamantes, nlquel, esta~o. fósforo, uranio, 

oro, entre otros. Asimismo, como potencial alimentario, 

es considerable el número de especies pesqueras, que se 

aprovechan para este fin. 

A pesar de que estos recursos son lndlspensables para la 

sobrevivencia humana, por los múltiples beneficios que 

la aportan, existen conductas humanas irresponsables que 

han causado perturbación de los ecosistemas. debido a la 

contaminación provocada por las aguas residuales de los 

procesos Industriales que desemboca en los mares y r!os 

y por la pesca Incidental, no planeada adecuadamente, la 

pesca i::on r1inarnita. lo cual ocasiona que haya mermas en 

la abundancia de las especies acutiticas. *72 

*72. Informe General de Ecolog!a, 1988. PAgs. 61 y 62. Comisión Nacional de 
Eco logia. 
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es un recurso sumamente indispen
variados que se le dan y por los 
la población y a la industria. 

pues es utilizada para riego. para los procesos industria

les que la requieren y para uso público. Sin embargo, 
las aguas subterr~neas y superficiales. son sometidas a 
la contaminación, debido las descargas de aguas de 
desecho. no tratadas o tratadas en forma inadecuada, en 
r!os, lagos y lagunas. También se ha observado la contaml 

nación del agua por los desechos industriales. 

Otro problema que ha afectado de manera considerable !a 
calid'd del agua, lo constituye la creciente eutroficaclón 
de r!os y lagos, provocada principalmente por el uso de 
fertilizantes procedentes de las tierras cultivadas. 

Independientemente de los daños que ocasiona la contamina

ción a la fauna marina y lacustre.también es motivo de preocup! 
ciOn los estragos que provoca en la salud de las personas, 
produciendo enfermedades trasmisibles, como el cólera, la 
fiebre tifoidea y las parasltosls intestinales. 

En los paises en v!as de desarrollo, se puede observar 
que existen poblaciones que carecen de agua apta para el 
consumo humano. debido a la falta de saneamiento en ella. 
Otro problema que se hace notable también, es la dificul
tad para suministrar a la población de agua potable, por 
lo dificil que resulta llevar cabo un tratamiento 
adecuQdo de este recurso vital. *73 

En los paises en vlas de desarrollo frente a las necesida

des que impone .el proi:eso de industrialización, los recur-

*73. El estado del Medio Ambiente en el Mundo. abril 1987. Progranrn de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente. 



sos naturales son explotados intensamente. El desconoci
miento de las reservas y la falta de una adecuada pol ltlca 
de explotación hace posible que estos productos se agoten 
en el futuro. produciendo una elevación de costos para su 
obtención. as! como la desaparición .de fuentes de empleo 
y riqueza. Independientemente de la influencia que se 
ejerce en el factor económico, también provoca un problema 
quizá mayor, el exterminio de especies animales, e Impide 
que se resuelva satisfactoriamente el problema de la 
contaminación ambiental. 

Como se ha mencionado en pArrafos anteriores, los recursos 
naturales son factores significativos para la sobrev!ven
cla humana, pero desgraciadamente no han sido utilizados 
racionalmente, debido a la falta de planeación adecuada 
para su utilización. También han influido otras presiones 
sobre los recursos naturales que son: la necesidad de 
mayores satlsfactores para una población, cuyo crecimiento 
ha sido constante, lo cual ha originado que los recursos 
utilizados no tengan la posibilidad de ser recuperados 
por ningún medio, ni natural, ni artificial. *74 

Si bien es cierto que el avance tecnológico y clent!flco 
puede sustituir y sintetizar algunas materias primas que 
se obtienen de los recursos naturales, no es posible que 
puedan reemp!aidr otros beneficios que aportan en la cali
dad de vida de la población, como es la pureza del medio 
ambiente. 

Por lo anterior, es necesario crear una conciencia ecolo
gista en la población, que coadyuve a solucionar los 
problemas actuales de conservación y preservación de los 
recursos naturales. asl como, encamine el consumo de los 

*74. Revista Vivienda. Vol. 23, No. 2. México, marzo-abril 1978. Págs. 82 a 
103. 
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mismos, por el sendero de la racionalidad, lo cual lmpedl
ra el advenimiento de obstaculos y problemas ecológicos 
mas diflciles de resolver que se presenten. 

Existen otros factores muy perjudiciales también, de los 
recursos naturales, que debemos tomar en cuenta, estos 
son: la urbanización, la vivienda y la industrialización. 

La construcción de viviendas, Ja prestación de servicios 
urbanos a Ja población, tales como pavimentación, drenaje 
y en general Ja construcción de ob.ras públicas y de cen
tros Industriales, provocan el problema de la erosión de 
la tierra y Ja devastación de arboles y otras especies 
vegetales, as! como Ja alteración de Jos ciclos normales 
de Ja hldrologla, porque se evita Ja filtración de agua 
de la lluvia a la tierra, lo cual Impide Ja formación de 
arroyos y depósitos subterraneos de agua, que son de 
vital Importancia para la tierra, por Jos múltiples bene
ficios que aportan. 

En México se han aplicado polltlcas para frenar la desmedl 
da explotación de los recursos naturales, se han establee! 
do medidas de protección, como son: Ja expropiación, las 
prohibiciones y las declaraciones de recursos ecológicos. 

A pesar de el lo. en México en fecha recleote se dló un 
acontecimiento vergonzoso y sumamente perjudicial para la 
flora y fauna silvestre del Estado de Mlchoacan. En el 
''Santuario de la Mariposa Monarca'', fueron talados inmode
radamente, miles de arboles y fueron exterminadas diversas 
especies, como la mariposa monarca y otras. Esto se 
debió a las conductas irresponsables de personal, que sin 
medir las consecuencias de sus atrocidades. acabaron con 
valiosos tesoros ecológicos, rompiendo el equilibrio de 
numerosas especies. 
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4) EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE. 

La circulación de vehlculos automotores en las grandes 
ciudades del mundo, esta ocasionando un problema grave 
muy dificil de resolver, pues constituye uno de los 
principales factores contaminantes de la atmósfera. 

Las cantidades de vehlculos automotores en las ciudades 
del mundo, ha rebasado los 600 mi! Iones, lo cual ha 
representado un alto consumo de tierra para la construc
ción de carreteras vtas de acceso. Actualmente en 
algunos paises, se han empezado a reducir los programas 
de construcción de carreteras, por razones económicas y 
en parte ambientales, o bien, porque ya han establecido 
la infraestructura necesaria, o han llegado a la satura
ción. En los paises en vlas de desarrollo, falta aún 
construir por completo su infraestructura de carreteras 
de todo tipo. La construcción ha sido lenta, debido a 
razones económicas y las carreteras que existen, algunas 
se encuentran en muy mal estado. 

El transporte requiere de un Importante consumo de energla, 
lo cual produce que el uso del petróleo para la fabrica
ción de gasolina, sea de magnitudes considerables, lo 
cual hace que este recurso natural no renovable, corra el 
peligro de agotarse. 

Las repercusiones ambientales mas conocidas que provocan 
los transportes, son derivadas de la contaminación atmosf! 
rica. Los vehlculos emiten gases sumamente tóxicos, como 
son: el monóxldo de carbono, hidrocarburos, óxidos de 
nitrógeno, plomo y otros compuestos peligrosos, para la 
salud de animales y seres humanos. Algunas de las enferm~ 
dades mas comunes que ocasionan los gases contaminantes, 
son la gripe, pulmonla, tuberculosis. enfisema pulmonar, 
bronquitis crónica y cancer del pulmón. 
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Independientemente de los estragos que pueden producir en 
la salud de los seres humanos los gases contaminantes, 

emitidos por los vehlculos, éstos también producen otro 

tipo de contaminación: el ruido. Los ruidos producidos 
por los autom6vl les aumentan en intensidad en todo el 

mundo, y estAn ! legando a zonas que hasta ahora estaban 

libres de ellos. 

El ruido es provocado por el trAf ico excesivo de veh!culos 
automotores, sobre todo se da con mayor frecuencia en las 

grandes ciudades, lo cual determina situaciones sumamente 

molestas para los o!dos y en múltiples ocasiones lesiona 
los o!dos' internamente, provocando la sordera. 

En la mayor!a de los paises de Europa y en México, se han 

lmplementadorredidas temientes a reducir los efectos nocivos que 
produce el uso de vehtculos automotores, como son el 

fomenlo en el uso de gasol lnas sin plomo, o la sustitución 

del uso de gasolina por la del gas, y se han establecido 
programas para el uso racional de los veh!culos. En lo 
que se refiere la contaminación por ruido, muchos 
paises han promulgado normas para controlar los niveles 

mAximos. permisibles de ruidos para los distintos tipos 

de vehlculos automotores. No obstante las anteriores 
medidas contra la emisión de gases tóxicos y de contamina
ción por ruido, no ha sido posible erradicar por completo 
el problema de contaminación atmosférica, aún al contra

rio, se estA agravando mas. •75 

El carActer flexible e Instrumental del Derecho Económico, 

permite adecuarlo a las necesidades presentes, proporcio
nando los instrumentos necesarios para resolver los problemas que se 

suscitan en una sociedad que se encuentra en proceso de transforma

ción, como es la nuestra. lo cual ha permitido que se modifiquen 

las condiciones relativas al medio ambiente. estableciendo un d!a 

•75. El stM~6ºd~l 1 A~dY6rU.~mtgn~g WAu~86.v\ln~~~~he tas Naciones Uni
das para el Medio Ambiente, abrl 1 1987. 
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2.2 LA ECOLOGIA, PROBLEMAT!CA SOCIAL, ECONOM!CA, POLITICA Y 
JURIDICA, EN MEXICO. 

En México, las problemHlcas sociales, económicas, 
jurldicas y pollticas, han tenido repercusiones muy 
significativas en la Ecologla, propiciando un deterioro 
excesivo en la calidad del aire, del agua, de la tierra, 
de la fauna y flora, elementos de suma Importancia 
los múltiples beneficios que aportan para 
Infinidad de necesidades. 

humana por, 

satisfacer 

En este trabajo, se hara referenc!a brevemente de las 
consecuencias sociales, jurldlcas, polltlcas y económicas, 
que en mayor medida han contribuido a provocar el deterl~ 
ro ecológico. 

a) PROBLEMAT!CA SOCIAL. 

La gama de problemas sociales que se dan en México, es 
muy amplia, y la mayor!a de ellos tiene consecuencias 
que dañan considerablemente el medio ambiente y los 
ecosistemas. 

Uno de los problemas principales que enfrenta nuestro 
pals. lo constituye la explosión demograflca, lo 
cual produce que la calidad de vida de la población, 
alcance niveles muy bajos, representados por situaciones 
de extrema pobreza, pues entre mas elementos tiene una 
familia, menos alcanzan los salarlos para que satisfagan 
sus necesidades principales. 

El aumento excesiva de 
acelerada formación de 
conurbadas, provocando 

la población, 
centros de 
necesidades 

también genera la 
población y zonas 

de proporcionar 
viviendas adecuadas y servicios urbanos. L" Instalación 
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de éstos, provoca la erosión de los suelos y la devasta
ción de especies vegetales, lo, cual va en detrimento de 
la calidad del aire que respiramos. 

Otra circunstancia que constituye un problema social y 
económico para el pals, es la migración de campesinos a 
las ciudades, estas personas, aparte de aumentar las 
concentraciones de población, agravan los problemas de 
desempleo en el pals, toda vez que buscan mejores condi
ciones de vida en las grandes ciudades, salarios mejor 
remunerados; sin embargo, debido a su escasa preparación 
no logran obtener un empleo bien remunerado y para subsl! 
tlr, tienen que realizar múltiples actividades en calidad 
de subempleados y como es normal, sus posibilidades 
económicas, no les permiten obtener una vivienda digna, 
por lo que se ven en la necesidad de formar ciudades de 
las que son llamadas perdidas, cinturones de miseria 
viviendo en condiciones Infrahumanas de hacinamiento, 
promiscuidad, provocando en ocasiones el aumento de la 
delincuencia y la prostitución, que es en esos lugares 
en donde se puede dar con mas frecuencia. 

La explosión demogrH!ca en 
los limites de la capacidad 

la actualidad. ha rebasado 
de la producción de los 

satisfactores naturale5, es decir, se est~n agotando 
considerablemente !os recursos naturales, que permiten 
obtener una gran cantidad de satisfactores para sobrevi
vir, debido a que es mayor_yI número de población a la 
capacidad de regeneración que poseen los recursos natura
les. Este desnivel de los factores-población y demanda 
de satisfactores. esta orillando inminentemente al agota
miento y destrucción de los recursos naturales. 

Otros factores importantes preservados por el Articulo Cuarto Consti 
tucional y por el Oerecho Económico, lo constituyen, los Derechos 
que tiene la sociedad en general a la protección a !a salud, a 
disfrutar de una vivienda digna y decorosa y al bienestar socia!. 
En México es preocupante el número de casos que se presentan 
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por problemas de salud, provocados principalmente por la 
emisión de gases 

de las aguas de 

medida por los 
automotores. 

contaminantes, y por la contaminación 

los mares y rlos. originados en gran 
procesos industriales los vehlculos 

La falta de medidas oportunas y eficaces que reduzcan 
los efectos nocivos producidos por estos factores, son 
un problema social que pone en peligro no sólo la vida 
de los animales y plantas, sino también la vida humana. 

b) PROBLEMATlCA ECONOMICA. 

México tiene múltiples problemas de lndole económica, 

que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de 
la población en general, tanto en el aspecto ecológlco, 

como en el aspecto social. 

Nuestro pa 1 s ha invertido cantidades cons lderables de su 
presupuesto con la finalidad de abatir los problemas de 
desarrollo urbano, vivienda y p~otección al medio ambien

te, sin embargo, no ha sido posible superar la problema
tica que éstos representan. Existe la imperiosa necesi
dad de aplicar medidas sumamente estrictas, que coadyuven 
a mejorar la cal ldad de vida de la población en general. 
Aún es tiempo de e'litar que continúen lncrementAndose 

las zonas conurbadas y los centros de población, que 
traen como consecuencia, la necesidad de una rApida 
urbanización y vivienda, lo cual complica y hace mas 
dificil de resolver los problemas de contaminación 

ambiental y el deterioro de los suelos. 

Otra circunstancia económica que afecta considerablemente 
la calidad de vida en las ciudades, es el aumento excesl-

¡;~ tad: t!~b ipeonb 1 :uc~t~'ta pluaesde~!nJ'a"ºgeucJ r:~es e 1s a a~r~ctf or~~ 
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Otra situación de caracter económico y social que compli
ca y aumenta los problemas de contaminación, lo constitu
yen los migrantes de las poblaciones rurales a las gran

des ciudades, que en büsqueda de mejores condiciones de 
vida, ocurren a agravar los problemas de desempleo y 
subempleo. La mayor!a de ellos por falta de una adecuada 
preparación, no logran conseguir empleo y acuden al 
subempleo, viven en condiciones inade~uadas y causan 
problemas, tanto en el factor social ,como en el económico. 

Existe también otra circunstancia económica que impide adquirir una 
calidad d~ vida adecuada, esto es, la centralización de los poderes 
que ocasiona los grandes conglomerados de población. En épocas 
antiguas, la centralización de los ~oderes, se dió por motivos 
económicos, por razones de seguridad y por cuestiones pol lticas, 
sin embargo, actualmente es necesaria su descentralización de las 
grandes ciudades, pues coadyuvar[a a mejorar la calidad del medio 
ambiente y evitar los conglomerados de población. Probablemente la 

descentralización de los poderes resulte muy costosa y no existe 
un presupuesto para llevarse a cabo en breve tiempo, pero s[ puede.-. 

real izarse paulatinamente. 

La puesta en marcha de programas anticontaminantes, como son la 
reforestación, la implementación de sistemas de tratamiento de 
aguas y las instalaciones para preservar las especies de flora y 
fauna, son costos económicos que no esUn previstos dentro de los 
egresos y por ello es necesario solicitar financiamientos externos. 
En cuanto a los sistemas antlcontamlnantes para instalarse en fabri
cas y veh!culos, es necesario establecer medidas cohercltivas que 
obl l guen a su uso o insta !ación, aunque también representen un 
costo económico para los industriales y conductores de veh[culos. 

C) PROBLEMAT!CA JUR!DlCA. 

La regulación jur!dlca actual en materia ecológica en México, al 
parecer no ha tenido éxito, pues no se ha podido abatir eficazmente 
el problema de la contaminación ambiental y el deterioro de los 
ecosistemas. 



124. 

y como pRrte de las materias primas, se obtienen de los 
recursos naturales. éstos tienden a Rgotarse lnminentcme~ 

te, a pesar de sus funciones naturales de regeneración y 

reprod1Jccl6n, no alcanza su capacidad para satisfacer do 
manera completa las necesidades de la sobre--población. 

Otro aspecto también muy Importante que atecta el equlll-
brlo ecológico, lo es la Industrialización. SI bien es 
cierto que este es 
al desarrollo del 
satisfactores para 
de empleos, desde 

un factor económico que contribuye 
pals. por ser generador de bienes 
la población y es fuente importante 
el punto de vista ecológico, es un 

desastre ambiental, pues es emisor principal 
tóxicos altamente contaminantes y desperdicios 

de gases 
sólidos, 

que contaminan las aguas de mares y rlos, provocando el 
exterminio de numerosas especies terrestres y acuAticas. 
Son realmente considerables los daílos provocados la 
ecologla, que qulzA en múltiples ocasiones resulten mAs 
cuantiosos en dinero que los beneficios económicos que 
aportan al pals estas industrias. 

Es necesario la descentralización de la industria de las 
grandes ciudades, lo cual menguarla los efectos contami
nantes que produce; sin embargo, en México no se aplica 
aún una polltlca de descentralización, quizA porque 
prevalecen intereses a los que se les da mayor prioridad 
sobre el interés de mejorar la calidad del medio ambiente, 
en beneficio de la salud de la población en general. 
Asimismo, surge también la necesidad de aplicar medidas 
sumamente correctivas, para exigir la Instalación adecua
da en los centros industriales de equipos anticontaminan
tes. que realmente sean efectivos y coadyuven a evitar 
en lo posible la contaminación del medio ambiente, de 
las aguas y suelos. 
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México se incorporó a la preservación del medio ambiente a partl r 
de 1972, cuando participa de manera activa en la Conferencia de las 

Naciones Unidas, sobre el Medio Humáno, y crea dentro del seno del 
Sector Salud, la Subsecretaria del Mejoramiento del Medio Ambiente. 
Posteriormente en 1982, crea la Secretarla de Oesarrol lo Urbano y 

Ecolog!a (SEOUE), la que actualmente se convierte en SEOESOL. 

Como se puede observar, es demasiado tarde cuando se Incorpora el 
Gobierno de México a la preservación y mejoramiento del medio amble_!! 

te, a pesar de que, a partir de la década de los cuarenta es cuando 

se· Inicia la industrialización en nuestro pa!s y cuando se empiezan 
a padecer los problemas, productos del crecimiento excesivo de la 
población, como son los asentamientos humanos y el problema de 

vivienda. 

A partir del naclmlen•o de la lndustriallzaciOn cuando se dló el 
problema de sobre-población, México deblO aplicar medidas preventi
vas y correctivas, a fin de evitar en gran medida que aumentaran 

los Indices de contaminación que actualmente se tienen. 

En nuestro pals existen gran cantidad de ordenamientos jurldlcos, 
que regulan factores de gran Importancia, que tratan de evitar la 
problematica de Oesequlllbrlo Ecológico y Medio Ambiente, como son: 
La Constitución Pol ltlca de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Ley 
de Conservación del Suelo y Aguas, Ley Federal de Caza, Ley Federal 
de Aguas, Ley de Sanidad Fltopecuarla, Ley Forestal, Ley Federal de 
Pesca, Ley Federal de Mar. 

Como ordenamientos complementarios, se tiene la Ley de Vlas Genera

les de Comuni e ación, Ley Genera 1 de Asentamientos Humanos, Ley de 
Obras Públ leas, Ley de Fomento Agropecuario, Ley Federa 1 de Turl smo, 
Ley Federal de Vivienda, Ley General de Salud, etc. 

A pesar de la existencia de estos ordenamientos jur!d!cos, 
a la fecha, todav!a no es posible hallar una solución 
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efectiva que permita lograr un mejoramiento en la ca 1 id ad de vida 

de la población; que con eficacia combata los problemas ocasionados 

a los. Ecosistemas y que de manera efectiva logre la restauración Y 

regeneración de la depredación efectuada por el ser humano a los 

recursos natura 1 es. 

Se puede pensar que quizA los ordenamientos jurldicos no han alcanz2._ 

do el objetivopara el que fueron creados. o bien, que no han sido 

lo suficientemente eficaces como se esperaba, o quizc1 que no cumplen, 

o bien. existen intereses económicos importantes que impiden su 

cumplimiento. Cualquiera que sea el motivo o la causa de la efectiv.!_ 

dad en la aplicación de las normas jur!dicas referentes a los recur

sos naturales, las autoridades responsables en este campo, deben 

vigilar y hacer cumplir las normas emanadas de los ordenamientos 

jurídicos y deben actuar con energía y con estricto apego a las 

leyes. Sin embargo, en nuestro país, algunas autoridades no actúan 

como deben y permiten conductas nocivas depredadoras, y por ello no 

se ha logrado un mejoramiento en 1 a cal !dad del medio ambiente y el 

aumento en 1 a ca! !dad de vida de 1 a pobl ac lón en genera l. 

A pesar de que en nuestra Carta Magna desde 1917 existen disposicio

nes que han tratado de regular el equilibrio de los ecosistemas, no 

han sido lo suficientemente efectivos para frenar los efectos noci

vos de depredación que actualmente afectan a la nación. 

d) PROBLEMATICA POLIT!CA. 

Existen gran cantidad de poi íticas instrumentadas por el Gobierno 

Mexicano, para combatir los problemas que representan el deterioro 

de la ecología y de los ecosistemas. sin embargo, estas pol[ticas 

no han resultado del todo efectivas. 

Entre las pol lticas que se han apl lcado, tenemos las 

siguientes: 
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Se han creado en algunos Estados de la República Mexicana, 
unidades de protección y restauración ecolOgica, que 
tienen como función, proteger y preservar los recursos 
naturales; se han Instalado plantas de tratamiento de 
aguas y se han Instalado laboratorios que realizan los 
anallsls de calidad del agua, se han Instalado en varios 
Estados, los mAs contaminados, redes de monltoreo atmosf! 
ricas, las cuales permiten determinar los niveles de 
contaminación atmosférica, se han instalado estaciones 
de aprovechamiento de vidas silvestres. se han Instalado 
criaderos de diversas especies, que se encuentran en 
pel lgro d_e extinción, se han llevado a cabo reforesta
ciones y acciones de restauración ecológica, etc. 

Las acciones tendientes combatir los problemas de 
deterioro de la ecologla como se puede observar, no han 
sido lo suficientemente efectivas, toda vez que no se ha 
conseguido de manera eficaz, controlar las presiones 
contaminantes, que son ejercidas principalmente por los 
factores dernogrHlcos e Industriales. De ah! que surja 
la necesidad de aplicar medidas mas estrictas, como son: 
la descentralización de la industria, la Instalación de 
equipos antlcontamlnantes en las Industrias, el no 
autorizar el establecimiento de mAs industrias en el 
pals, sobre todo de las altamente contaminantes, el dar 
cumplimiento fiel a las disposiciones legales que contie
nen medidas de control y protección de los ecosistemas y 

recursos naturales y crear fuentes de empleo en el 
campo, 
nivel 

con salarlos decorosos que permitan 
de vida de la población campesina y 

migración a las ciudades. 

elevar 
eviten 

el 
1 a 

Una dificultad que se presenta para todos los paises en 
vlas de desarrollo, Inclusive en México, que evita la 
aplicación de pollticas estrictas en favor de la ecologla, 
lo constituye el factor económico. En múltiples oca- --
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sione~ se les da Jm¡ 1 iiJ.s facili·jacl~~s i los inversiun1s-

tas extranjero$, paríl establecer sus inJLi~trias. no alen-
diendo a pla11eación alg1111a, sólo buSCílndo ben~ficios en la 

economta del pais, sir1 que importe sacrificdr valores de -
gran iniportancla. c0mo son: el mejoramiento er1 la calidad 
de vida de la poblaci6n an general y la salud. 

Si bien es cierto que el pots requiere par·a su crecimiento 

econ6mico de la industrialización y depende en ocasiones -
de los paises de~a1·r·ullados para que pueda lograrlo. sin -
embargo, ello trae consigo grandes riesgos, como es, el -
Que los paises ricos conviertan al pats en suburbio indus
trial, instalando sus industrias más insalubres y contami
nantes en territorio n1cionalqe ir!iplica s1tuacione-..: de peligro 

para ia población. 

Un ejemplo de gran actualidad que está en vls~eras de ra
ner en peligro la salud y seguridad de la ¡1tl3lbci6n mexí.:~ 

na. lo constituye la intención ctal Gobierno Esladounider1sc, 
de establecer un basurero nuclear en la fro1ltera con Méxi
co. 

La pregunta que surgir1a respecto a este ejemplo serta. -
lEl Gobierno mexicano permitir~ que se i leve a cabo till i~ 

tenci6n?, lHar& algo al resµecto, pdra evitar que se lleve 
a cabo este proyecto?, o bien,lPrevalecer~n intereses eco
nómicos y po11ticos sobre valores de mayor importancia, co 
mo son la salud y seguridad social? 

2.3 REGULAC!ON JURlDICA ACTUAL DE LA ECOLOGIA. 

La regulación ¡urldica Jctual de la Ecologfo, tiene su ba
se como todos los ordenamiento· jur1dicos, en la Constitu
ción Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; ~sta es la 
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Ley Suprema de toda la Uni6n de acuerdo al articulo 133 de 
la misma. O sea, que tiene supremacta sobre cualquier otra 
Ley y ordenamiento jurtdico de cualquier materia. 

Antes de abordar cualquier ordenamiento jur!dico, relacio
nado con la protecci6n de la ecologla, es necesario hacer 
un an~llsis acerca de las bases jur!dicas que dieron orí-
gen a Jos ordenamientos jurldico~ que existen actualmente. 

En este trabajo se har& una breve reseña de las bases con~ 
tituc!onales y se analizarA brevemente cada una de las no~ 
mas jurldlcas que tienden a regular o reglamentar el fac-
tor ecol6gico. 

a) BASES CONSTITUCIONALES. 

Articulo 27 Constitucional, pArrafo tercero: 

"La Naci6n tendr& en todo tiempo, el derecho de imponer a 
la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés 
público, as! como el de regular en beneficio social, el -
aprovechamiento de Jos elementos naturales susceptibles de 
apropiac!On, con objeto de hacer una distribucLOn equltatl 
va de la riqueza pública, cuidar de su conservaciOn, lo- -
grar el desarrollo equilibrado del pals y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de Ja pobJaclOn rural y urbana. 
En consecuencia, se dictar&n las medidas necesarias para -
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas -
provisiones, usos. reservas y destinos de tierras, aguas, 
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de pla- -
near y regular la fundacl6n, conservaciOn, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de poblac!On; para preservar y 
restaurar el equilibrio ecoJOgico, para el fraccionamiento 
de los latifundios; para disponer, en los términos de la -
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Ley Reglamentaria, la organlzaci6n y explotaci6n colectiva 
de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pe-
queña propiedad agrlcola en explotación, para Ja creación 
de nuevos centros de poblaci6n agrlcola con tierras y a-
guas que les sean Indispensables; para el fomento de Ja -
agricultura y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en -

perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que c~ 

rezcan de tierras y aguas. o no las tengan en cantidad su
ficiente para las necesidades de su pobloci6n, tendrán de
recho a que se les dote deellas, tomándolas de las propie
dades inmediatas, respetando siempre Ja pequeña propiedad 
agrlcola ·en explotación. •76 

Como se puede observar, este párrafo de la Constitución, -
es en esencia ecol6gico y a partir de la Constitucl6n de -
1917, ya se tenla previsto que los recursos naturales de-
blan ser utilizados racionalmente y que pod!an ser aprove
chados de acuerdo con una racionalidad productiva, que tu
viera en cuenta la preservación y conservación, a fin de -
que se evitara su agotamiento. 

Otra círcunstancia importante que resalta, es que a par-
tir de Ja Constitución de 1917, ya se habla Incorporado el 
principio de la conservación de los recursos naturales, e~ 

mo si ya se hubieran previsto los problemas de !ndole eco-
16glca que se iban a padecer en tiempos posteriores. La -
conservación de los recursos naturales que se plasmó en el 
párrafo tercero del articulo 27 Constitucional, tiene tam
bién relación con el cambio que se estableció, respecto a 
la propiedad privada, que de ser con derecha absoluto, P! 
só a tener un carActer social. *77 

*76. Gaceta Ecológica, Vol. 11. No. 6, enero de 1990. Secretarla de Desarro 
llo Urbano y Ecologla, Pág. 2. 

*77. Raúl Brañez. Derecho Ambiental Mexicano, Págs. 69 a 73, Fundación Univer
so Veintiuno, A.C. 
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Articulo 73, Fracción XVI base 4•. 

"El Congreso tiene facultad: para dictar Leyes sobre na-
cional idad, condición jur!dica de Jos extranjeros, ciudad! 
nta, naturalización. colonización, emigración e inmigración 
y salubridad general de la República. 

4• Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor de la 
campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenan al individuo o degeneran la especie 11umana, ast 
como las ddoptadas para prevenir y combatir la contamina-
ción ambiental, serAn después revisadas por el Congreso de 
la Unión, en los casos que le competan. *78 

Los renglones agregados a la base n~mero cuatro del artic! 
lo 73, en lo que se refiere a las Atribuciones del Consejo 
de Salubridad, que a continuación se menciona, '1 ast como -
las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación a~ 

biental". Fueron adicionadas en el año de 1971, cuando el 
Gobierno mexicano, se empezó a preocupar por la protección 
del medio ambiente, a ralz de los problemas de naturaleza 
ambiental que tuvo que enfrentar el pa!s, debido a las so
ciedades industrializadas que fueron surgiendo y también a 
la explosión demográfica que se hizo presente. 

Por ello, surgió la necesidad de resolver la problemática 
ambiental, a través de un ordenamiento juridico, que fue -

denominado "Ley Federal para Prevenir y Controlar la Cent! 
minación Ambiental.'' Junto con la expedición de esta Ley, 
se reformó la Constitución en la parte relativa a Atribu-
ciones del Consejo de Salubridad General, en el sentido -
que fue señalado en párrafos anteriores de este trabajo. *79 

*78. Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, Págs. 82 y 83. EdJ. 
torial Trillas. 

*79. Raúl Brañes. Derecho Ambiental Mexicano, Págs. 73 a 75. Fundación Univer
so Veintiuno, A.C. 
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Articulo 73, Fracci6n XXlX - 6 -

"Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del G~ 
bierno Federal. de los Gobiernos de los Estados y de los -
municipios, en el Ambito de sus respectivas competencia, -
en materia de protección al ambiente y de preservación y -
restauración del equilibrio ecol6gico". *80 

La adición al articulo 73 Constitucional, apareció publlc! 
do en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de -
agosto de 1987. 

Los motivos principales de dicha adición se deben a la ne
cesidad de regular y propiciar una solución de los grandes 
problemas nacionales, y el factor ecol6gico constituye una 
de ellos, que sólo a través de una participación conjunta 
de esfuerzos, se puede lograr la solución de esta prablem! 
ti ca. 

Esta reforma jurldica, es de importante trascendencia, to
da vez que otorga facultades a las entidades federativas y 
municipios para emitir normas jurldlcas, en materia amble~ 
tal y equilibrio ecol6glco, es un paso el que se ha avanz! 
do en el proceso de descentra! lzacl6n, pues se otorgifl con
diciones mAs favorables a las comunidades locales para re
solver de manera mAs pronta y eficaz sus problemas, en es
ta materia. 

En legislaciones pasadas, la materia ambiental estuvo re-
servada a la federación, a pesar de que la problemAtlca -
ecológica requerla de polltlcas locales que sólo podlan -
ser aplicadas en el Amblto regional. La reforma a la Fra~ 
cl6n XXIX-6 del articulo 73 Constitucional, permite que --

*80. Gaceta Ecol6glca, Vol. 11, No. 6, enero de 1990, PAg. 2. Secretarla de D! 
·sarrollo Urbano y Ecologla. 
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las competencias que la Ley otorga a Estados y Municipios, 
sean desarrolladas por las Legislaturas Locales y los Ayu~ 
tamientos. *81 

Articulo 25 Constitucional, párrafo Sexto. 

'
1 8ajo criterios de equidad social y productividad. se apo
yará e impulsará a las empresas de los sectores social y -
privado de la economla, sujetándolas a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su conservación y el me 
dio ambiente. *82 

La reforma al articulo 25 Constitucional. entró en vigor -
en 1983, en ella se incorpora, la rectorla del Estado en -
la economla, haciendo énfasis en el apoyo e impulso que -
otorga a las empresas privadas, pero las sujeta a las mod~ 
lidades que dicte el interés público. Esto tiene gran im
portancia desde el punto de vista ecológico, porque a la -
vez que otorga amplias facilidades a la empresa, permite -
restricciones a sus actividades en beneficio de Ja protec
ción del medio ambiente, además de que otorga fundamento 
a dichas restricciones legales que se encuentren previstas 
en los ordenamientos jurldicos de lndole ecológico. *83 

Para concluir, podemos afirmar que la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, se ocupa de la protección 
ambiental y el equilibrio ecológico, a través de la regul~ 
ci6n en la conservación de los recursos naturales susceptl 
bles de apropiación; de la prevención y control de la con
taminación ambiental, que afecta la salud humana; y del --

*81. Gaceta Ecológica, Vol. !, No. 1, PAg. 71, junio de 1989. Secretarla de D~ 
sarrollo Urbano y Ecolog!a. 

*82. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, PAg. 32. Editorial 
Tri! las. 

*83. Raúl Brañez. Derecho Ambiental Mexicano, P~g. 81. Fundación Universo Vei~ 
tiuno, A.C. 
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cuidado del medio ambiente, frente al uso de los recursos 
productivos por los sectores social y privado, permitiendo 
la concurrencia Estatal y Municipal para la solución de di 
ches problemas. 

b) MARCO JUR!DlCO PARA LA PROTECClON DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA RESTAURACJON DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Ja Protección del -
Medio Ambiente. 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de Ja Federa-
ción el 28 de enero de 1988. 

EstA estructurada en seis titules, el primero se refiere a 
disposiciones generales, el segundo regula las Areas natu
rales protegidas, el tercero trata del aprovechamiento ra
cional de los recursos naturales, el cuarto a la protec--
ción al ambiente, el quinto se refiere a Ja participación 
social y el sexto a las medidas de control, seguridad y -
sanciones. 

Este ordenamiento jur!dico constituye un medio que trata -
de regular de manera eficaz Ja problemAtica que enfrenta -
México actualmente, de deterioro del equilibrio ecológico 
y el medio ambiente, debido a Jos factores explosión demo
grAfica e industrialización principalmente. 

De acuerdo con el articulo 1•, se señala el carActer que -
tiene de Ley Reglamentaria de las disposiciones constitu-
cionales, que se refieren a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en -
el territorio nacional. Asimismo, establece que las disp~ 
siciones de esta Ley, son de orden público e interés so- -
clal. 
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OBJETO: Establecer las bases para: 

1) Definir los princlplos de la polltica ecol6gica gene-
ral y regular los instrumentos para su aplicacibn. 

ll) El ordenamiento ecológico. 

Ill) La preservacibn y restauraci6n y el mejoramiento del 
ambiente. 

IV) La protecci6n de las ~reas naturales y la flora y fau
na silvestres y acu~ticas. 

V) El aprovechamiento racional de los elementos naturales 
de manera que sea compatible la outenci6n de beneficios 
econ6mlcos con el equilibrio de los ecosistemas. 

VI) La prevenci6n y el control de la contaminaci6n del -
aire, agua y suelo. 

Vil) La concurrencia del Gobierno Federal, de las Entida
des Federativas y de los Municipios en la materia. 

La coordinacl6n entre las diversas dependencias y entida-
des de Ja Admlnistraci6n Pública Federal, as! como la par
ticipacl6n corresponsable de la sociedad en las materias -
de este ordenamiento. 

También se~ala en este articulo, que esta Ley se compleme~ 
ta con otras leyes vigentes que regulan asuntos espec!fl-
cos relacionados con el equilibrio ecol6glco y la protec-
ci6n del ambiente. 

El articulo 2' considera como causas de utilidad pública, 
el ordenamiento ecol6glco; el establecimiento de zonas 
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prioritarias de prevenci6n y re$tau1·aci6n del equilibrio -

ecológico; el cuidado de los sitios para asegurar el mant~ 

nimiento e incremento de diversas especies vegetal~$ y ani 
males ante el peligro de deterioro y extinción; el esta-
blecimiento de zonas de salvaguardia con motivo de la pre

sencia de dCtividades riesgosas. 

En el articulo 3• se establece la definición de diferentes 
conceptos ecológicos, exponiendo las siguientes definicio

nes: 

Pdra los efectos de esta Ley se entiende por: 

l.- Ambiente: El conjunto de elernentos naturales o induci

dos por el hom~r~ que interactúan en un esp1cio y tiempo -
determinJdos; 

11.-Areas ndturales protegidds: Las zonJs del territorio -
nacional y aquellas sobre las que la naci6r1 ejerce su sob~ 

ranta y jurisdicción, en que los ambientes origi11ales no -

han sido significativamente alterados por la actividdd ~el 

hombre, y que t1an quedado sujetas al rAg1men de protecci6n; 

111.-Aprovechamiento rae tonal: La utilización de los ele-
mentas naturJles, en forma que resulte ef1ctcnte, ~acial-

mente útil y procure su preservaci6r1 y l~ del ambiente; 

IV.-Contaminante: La presencia en el ambiente de uno o m~s 
contaminantes o de cualquier combinac16n de el los que cau
se desequilibrio ecol6gico; 

V.-Conlaminante: TodJ mat••r1a o energta en cuales1¡uiETd de 
sus estados flstcos i formas, 1uc Jl incsrporílrse o actuar 
en ló dlmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier el~ 
mento natural, alter·o o mod1f1Que su composlci~n y condi-
c16n natural; 
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VI.-Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada 
de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede p~ 
ner en peligro la integridad de uno o varios ecoslslemas; 

Vll.-Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las -
medidas necesarias para el cumplimiento de las disposicio
nes establecidas en este ordenamiento; 

Vlll.-Criterlos ecológicos: Los lineamientos destinados a 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger -
el ambiente; 

IX.-Desequlllbrio ecológico: La alteración de las relacio
nes de Interdependencia entre los elementos naturales que 
conforman el ambiente, que afecta negativamente la existe~ 
cla, transformación y desarrollo del hombre y dem~s seres 
Vi V OS; 

X.-Ecoslstema: La unidad funcional b~sica de interacción -
de los organismos vivos entre si y de éstos con el ambien
te, en un espacio y tiempo determinados¡ 

Xl.-Equilibrlo ecológico: La relación de interdependencia 
entre los elementos que conforman el ambiente que hace po
sible la existencia, transformación y desarrollo del hom-
bre y dem~s seres vivos; 

XII.-Elemento natural: Los elementos flsicos, qulmicos y -

biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determl 
nadas, sin la inducción del hombre; 

Xlll.-Emergencia ecológica; Situación derivada de activld! 
des humanas o fenómenos naturales que al afectar severame~ 
te a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosis
temas; 



139. 

XIV.-Fauna silvestre: Las especies animales terrestres, -
que subsisten SUJetas a los procesos de selección natural. 
cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el 
territorio nacional y que se desarrollan libremente, incl~ 

yendo sus poblaciones menores que se encuentren baJO con
trol del hombre, asl como los animales domAsticos que por 
abandono se tornen salvajes por ello sean susceptibles -
de captura y apropiaci6n; 

XV.-Flora silvestre: Las especies vegetJles terrestres, -
as{ como t1ongos, que subsisten sujetas a los procesos de -
selecci6n natural y que se desarrollan libremente en el t~ 

rrítorio ndcional, incluyendo las poblac1ones o especfme-

nes de estas especies que ~e encuentran bajo control del -

hombre; 

XVl.-Flora y fauna acu~ticas: Las especies biológicas y -
elementos biogénicos que tienen como medio de vida tempo-
ral, parcial o permanente las aguas, en el territorio na-
cional y en las zonas sobre las que la nación ejerce dere
chos de soberan!a y jurisdicc16n; 

XVII.-lmpacto ambiental; Modificación del ambiente ocasio
nada por la acción del hombre o de la naturaleza; 

XV111.-Manifestoci6n del impacto ambiental: El documento 
mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el 
impacto ambiental, significativo y potencial que generarla 
una obra o actividad, ast como la forma de evitarlo n ate

nuarlo en caso de que 5ea negdtivo; 

XIX.-MeJoram1ento: El incremento de la calidad del ambien
te; 

XX.-Ordenamientn ecológico: El proceso de planeaciOn diri-
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gido a evaluar y ur·ogramdr el uso del suelo y el ma11ejo de 
:os recursos naturales en el territorio nacional y las zo
nas sobre las que la nación ejerce su soberJnia y JUrisdi~ 

ci fin, para preser>Jar y restaurar el equ1l1l·rto ecol6gico y 

~roteger el ambiente; 

XXI.-Pres~rvación: El co11Junto de poltt1cas y medill.Js para 
m~ntener las condiciones que µropician la evol~ción y con

tinuidad de lo~ rroc~sos naturales; 

XXII .-Pre>Jenctón: El con] unto 1Je dispos1c1ones y medidas 
ant1c1padas pJra evitar ~1 rteter1oro del ambiente; 

XXI 11.- Prot•,cción: El conjunto de poi !tic.as y medidas pa

r.~ "1r:!;c.r;:r el ambiente y rreven1r· y contro~ar s11 deterio-

ru; 

XXIV.-Recur~o natural: El elemento natural susceptible de 
ser aµro>Jechado en benef ic10 del hombre; 

XXV.-Re31ón ecol6g1ca: La unidad del territorio nacional -
que comparte caracter[st1cas ecológicas comunes; 

XXVl.-Res1duo: Cualquier material generado er. los procesos 

de extracción, beneficio, transformación, p1·oducci6n, con
sumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no -
permita usarlo nuevamente en el procesa que lo generó; 

X'/..Vll.-Rés1duos µt:ligr:.i.:.os: Todos aquellos r~siduos, en 

cualquier estado fis1co, que por sus car~ctertsticas corr~ 

SiVJS, tt11ic.:,s, venenosas, redr.:t1va'~, ~xplosivJs, 1nflamo
bl~s. bioló~1cas infecciosas o 1rr1tante~. reprQscnlan un 
pelll)ru inra el r:·iutlibrio ecol6t'.}1c0 o el dml>iente; 
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XXVIII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes 

la recuperación y restablecimiento de las condiciones 

que propician la evolución y continuidad de los procesos 

naturales; 

XXIX.- Secretarla: La Secretarla de Desarrollo Urbano y 

Ecologfa. y 

XXX.- Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosl! 

tema para sostener una o varias actividades sin que produ~ 

can desequillbrlos ecológicos. 

Los artfculos 40, 50, 6º y 70., se refieren a la concurren

cia entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios. señalando cuales son los asuntos de competen

cia de la Federación y los que compete a las Entidades 

Federativas y Munlclplos, dentro de sus clrcunscrlpclones 

terrltorlales y de acuerdo a la distribución de atribucio

nes que se establece en las Leyes Locales. en relación 

con la materia ecológica. 

El sentido humanista del Derecho Económico se hace presen
te al conjuntar los esfuerzos de los órganos gubernamenta

les en pro de la conservación y preservación del medio 

ambiente. 

Los articules 8'. 9°. 10'. 11' y 
atribuciones de la Secretarla de 

120. se refiere a 
Desarrollo Urbano 

1 as 

Ecolog!a, hoy: Secretarla de Desarrollo so.cl.al,ly1 coordln2. 
clón entre las Dependencias y Entidades de la dm!nlstra

ción Pública Federal, otorg~ndo!e amplias facultades de 
coordlnaclón, apl lcación, formación y expedlclones 

evaluación de estudios y acciones, tendientes al mejora-

miento del equll ibrio ecológico Ja prevención de Ja 

contaminación de ague., aire y suelo. Asimismo, sei'iala la 

naturaleza y sanciones de la Comisión Nacional de Ecologla. 
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El Derecho Económico como Instrumento para el cambio. es 
flexible, puesto que permite la creación de organismos 
con capacidad para resolver las problem~tlcas que se 
presenten en la conservación y equl l lbrio de los ecosis
temas. 

Pol!tica y PlaneaciOn Ecológica, articulas 15 al 18. 

Los articulas 15 y 16 de la citada Ley, contienen los 
principios a que debe sujetarse el Ejecutivo Federal, las 
Entidades Federativas y los Municipios, para expedir 
normas técnicas, formular y conducir la pol !tlcd ecoló
gica. Asimismo, los articulas 17 y 18. senalan que la 
planeación ecológica debe hacerse de conformidad con la 
Ley, y permiten la participación de grupos sociales en la 
elaboración de programas que tengan por objeto la preserv~ 

ción y restauración del equilibrio ecológico y la protec
ción del medio ambiente. El car~cter social del derecho 
económico se manifiesta al permitir la µartlcipación de 
la sociedad en la solución de problemas ecológicos. 

Ordenamiento Ecológico y Promoción del Desarrollo, arttcu
los 19 al 21. 

Señalan los criterios y bases para el ordenamiento ecoló-
gico y la promoción del desarrollo. La planeaclón del 
desarrollo urbano debe ser equilibrado en compatibilidad 
con el ordenamiento ecológico para que se logre alcanzar 
el bienestar común. 

Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos, articu
las 23 al 27. 

Tier1e como objetivo prir1cipal. e5tablecer normas, disposi-



ciones medidas de desarrollo urbano vivienda para 

mantener. mejorar o restaurar el equi 1 ibria de los asenta

mientos humanos, con los elementos naturales, fin de 

aseg•Jrar el mejoramiento en la calidad de vida de líl 

población. 

Asimismo, señala los criterios generales. las pollticas y 

los elementos ecológicos y ambientales que deben incorpo

rarse al programa sectorial de desarrollo urbano y al de 

vivienda. 

El Derecho Económico como parte de sus objetivos ha prete~ 

dldo que la sociedad en general obtenga un nivel de vida 
adecuado. a través de líl satisfaccion de todas sus necesi

dades de vivienda, de trabajo y de seguridad social. 

Evaluación del Impacto Ambiental, articulas 20 al 35. 

Establecen quiénes son las autoridades e1,cargadas de 
evaluar el impacto amhiental. cuando se trate de la realiz~ 
ci6n de obras públicas. hidrAulicas y vtas de comunicación, 

desarrollos turtsticos. aprovechamientos forestales, etc. 

Asimismo, señala los reQuisito·s a que deben sujetarse los 
interesarlos, para obtener autorización para actividartes. u 
obras que nue~an causar desequilihrlo ecoló~ico, o rebasar 
los limites señillados en los reglamentos y normas técnicas 
ecológicas. 

C0n i;-llo. se pr~t~nde logr,1r impuls.::ir 1rn Cilmhio 50r:ia1 que 

~ermita mejor1r la calidad del me~io amhiente y los ecosis
temas. 
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Normas Técnicas Ecológicas, artlculos 36 y 37. 

Las definen como el conjunto de reglas cienttficas o 
tecnológicas, emitidas por la Secretarla de Desarrollo 
Social que establecen especificaciones. condiciones, 
requisitos, parametros y procedimientos de los llmites 

permisibles para el desarrollo de actividades o destino de 
bienes que puedan causar desequl 1 ibrio ecológico. Estas 

normas PDSf?en un dinamismo que permite impulsar un cambio 
en las condiciones del medio ambiente y los ecosistemas. 

Medidas de Protección de Areas Naturales, artlculo 38. 

Senala la competencia de la Federación, Entidades Federati
vas y Municipios, para establecer medidas de protección a 
las areas naturales. La participación conjunta de estos 

organismos, permitirá resolver de manera efectiva la 
problematica social del medio ambiente. 

Investigación y Educación Ecológica, artlculos 39 a 41. 

Senala que en las escuelas de nivel baslco, se promovera 
una conciencia ecológica, a través de los medios de comuni
cación masiva. Asimismo. se propiciara la participación 
de educación superior para la creación de planes y progra
mas para la formación de especialistas en las materias. 
La Secretarla del Trabajo y Previsión Social, promovera la 
capacitación y adiestramiento para el trabajo en materia 

ecológica. 

El Gobierno, los Estados y Municipios, promoveran programas 
para el desarrollo de técnicas, que permitan controlar y 
abatir la contaminación y proteger los ecosistemas. 



Estos programas pe.-mitirán la participación de la sociedad 

en :Jeneral, en la prevención del medio ambiente. 

La Secretaria mantendrá un sistema permanente de vigilanclJ 
información sobre los ecosistemas su eQuilibrio en 

territorio nacional. Asimismo, expedirá normas técnicas 

ecológicas, acuerdos, órdenes. circulares. avisos, etc. 

El proceso social económico está en constante cambio, 
por ello es importante la flexlbilldart de las Leyes, para 

que se adapte a tas necesidades presentes. 

Tipos Caracteres de las Areas Naturales Protegidas. 
articulas 44 a 56. 

Se establecen las caractertsticas tipos de las tlreas 

naturales, su constitución, propósitos de su determinación. 

Señala como áreas naturales protegidas las reservas de la 
biósfera, parques n~cionales, monumentos naturales, parques 
marinos, áreas de protección de recursos naturales, tlreas 
de protección de flora y fíluna. parques urbanos y otras 
zonas sujetas a conservación ecológica. 

Es importante la creación y constitución de áreas ecológi
cas. pues coadyuvan a mejorar la calidad del medio ambiente 
y evitan la depredación de los ecosistemas. 

Declaratorias par~ el Establecimiento, Conservación, 
Administración y V1gi lancia de Areas Naturales Protegidas, 

articulas 57 a 75. 

En estos articulas de la Ley, se establecen los procedlmle~ 

tos, requisitos y elementos que deben contener las declara
torias, para el est~blecimiento, administración y desarro
llo de las áreas nJturales protegidas de Interés, federa-
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les. Asimismo, dispone que en el establecimiento, adminis
tración y desarrollo de estas áreas, participarán sus 
habitantes y preve la elaboración obligatoria de un progra-
ma de manejo del 
la participación 
locales. 

área a cargo del Ejecutivo Federal, con 
de otras dependencias y autoridades 

Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, articulas 
76 a 78. 

Establece 
naturales 

que la administración y 

protegidas, queda a cargo 
manejo 

de 1 as 
de las éreas 

dependencias 

responsables. 

Es importante dar competencia para conservar y preservar 
el medio ambiente a otras dependencias. pues esto permite 
alcanzar objetivos favorables en los elementos ecológicos. 

Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas, articulas 79 a 87. 

Se fijan los criterios ecológicos generales, que deben 
considerarse para la protección y aprovechamiento de la 
fauna y flora y se Indica que estos criterios habrán de 
considerarse en las principales actividades públicas y 

privadas que afecten esos elementos naturales. 

Se preve 
promover 
vedas y 

también que la Secretarla puede establecer 
ante otras autoridades, el establecimiento 

su modificación. Seílala que la Secretarla 

o 
de 
de 

Comercio y Fomento Industrial y la Secretarla de Desarro
llo Social, establecerán medidas de restricción y regula
ción a la exportación de especies de flora y fauna en 
peligro de extinción y a la circulación y tránsito de los 
procedentes y de los destinados al extranjero. 
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El mantener un control regulación de lo~~ ecosistr.mas. 

permite mejorar la calirlad del medio ambiente y evitar la 

extinción de especies. 

Aprovechamiento Racional del Agua y los Ecoststemíls Acuéti
cos, articulas 88 a 97. 

Se establecen los criterios ecológicos para el aprovecha

miento racio~al del agua y los ecosistemas acuatices. 
Señala las n0rrnas relacionadas con el esLablec1m1ento 

manejo de zona$ de vrotec~ión de fuentes de abastecimiento 
de agu~. para el servicio de pohlaciones. 

Se ~ahla d~l otorgamiento rl~ ~utorizaciones, parJ afectar 
el cauce o curso de las corrientes acutiticas, con el fin 

de exr;lorar explotar los recursos vi\IOS acullticos 

asegurar un trat"J;miento ader::uado del agua. para que sea 

utiliz~da par~ el consurr·o humano. 

E1 1150 r~r:ion::l de1 'lgua permitirá el ab.1stecimiento a los 

lugares en donde más se necesite. 

Apro'/e«:~a.":'lii?nto Racional del Suelo y sus Recursos, artfcu

los 98 el 107. 

Estat-ile:e detalle los t:riterios ecológicos que deben 

observ~rse en esta materia. incluyendo los apoyos a las 

actividades agr!colas que otorque el Gobierno Federal de 
naturaleza crediticia, técnica o de inversión. Asimismo, 

la obligación de hacer uso r-acional de loi;. recursos fores

tales, cuando se hay:3 otorqado permiso de aprovechamiento 

forestal; también Quiene~ realicen actiVidades agricolas y 

;ec~ar1as ~eten de ll~v~r ~ c~bo ~ráct1cas de conservac10n 

y recuperación de los suelos, a fin de evitar el deterioro 

ecológico de los sueles. 
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Se preve que el Ejecutivo Federal, puede expedir declarato
rias, para regular por causa de utilidad pública los usos 
del suelo, el aprovechamiento de recursos naturales y la 
realización de activldades en las zonas afectadas. 

Estas acciones permitiran un mejor aprovechamiento de los 

ecosistemas. 

Efectos de la Exploración y Explotación de los Recursos no 
Renovables en el Equl 1 ibrio Ecológico, articulas 108 y 

109. 

Preve la formulación de normas téLnicas ecológicas. para 

prevenir y controlar los ·efectos nocivos causados por la 

explotación y exploración de estos recursos, protegiendo 
las aguas utilizadas y las que resulten de esas actividades, 
los suelos, la flora y la fauna. 

A medida que pasa el 
acciones de control, 
actuales. 

tiempo, es 
adecu3ndolas 

necesario cambiar las 
las problem3tlcas 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, 
articulas 110 a 116. 

Otorgan facultades de prevención, control, Inspección y 
vigilancia a las Entidades Federativas y los Municipios, 
para prevenir y controlar la contaminación del aire, 
generada por fuentes emisoras que correspondan a su juris
dicción. 

Como ya se mencionó, es importante la colaboración de 
todos los sectores para alcanzar los objetivos que preten
de el Derecho Económico mejorar el nivel de vida de la 
sociedad. 



Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de Jos 
Ecosistemas Acuaticos, artlculos 117 a 133. 

Preve el establecimiento de criterios para prevenir 
controlar la c~ntam!naclOn del agua. Establece las compe
tencias de cada dependencia Federal en esta materia, as! 
como las que sean ejercitadas en coordinación. Se estable
cen un conjunto de disposiciones para prevenir y controlar 
la contaminación de las aguas marinas. 

Prevención y Control de la Contaminación de! Suelo, artlcu
\os 134 a 144. 

Menciona las 
eco l óg 1 ca de 
tóxicas. 

disposiciones 
los p\aquic!das, 

relativas la regulación 
sustancias fertilizantes y 

Controla !a importación y exportación de materiales pellgr~ 
sos, en coordinación con la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industria\. 

Otro factor que resulta Importante, 
bienestar social, gracias estas 
posibles riesgos. 

es la salud y el 
medidas se evitan 

Actividades Consideradas Riesgosas, arllculos 145 a 149. 

Habla de la regulación y control de las actividades rlesgo
sas para el equilibrio ecológico y el medio a~blonte; Lcr 
cual permltira obtener una protección al maxlmo. de los 
recursos f1aturales. 
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Materiales y Residuos Peligrosos, articules 150 a 153. 

Establecen como debe ser el manejo de estos materiales y 
las restricciones las que están sujetas, como son: 
transporte, almacenamiento, reciclaje, incineración, 
Importación y exportación de éstos, de acuerdo a los 
procedimientos que establecen los articules de esta Ley. 

Energla Nuclear, articulo 54. 

La Secretarla debe realizar una evaluación de impacto 
ambiental, cuando se pretendan instalar areas nucleares o 
radiactivas. 

Es Importante regular estas materias de manera estratégica, 
pues la explotación inadecuada causa graves danos la 
colectividad. 

Ruido, Vibraciones, Energla Térmica y Lum!nica, Olores y 
Contaminación Visual, articulas 155 y 156. 

Les otorga competencia a las autoridades locales y munlcip~ 
les, para aplicar las medidas que sean necesarias para 
combatir las emisiones de ruido que rebasen los l Imites 
máximos que establecen las normas técnicas. 

Uno de los objetivos que persigue el Derecho Económico, es 
el bienestar común y la salud, y gracias a estas medidas 
se pueden alcanzar estos objetivos. 

Regula las v!as de participación previstas en otros articu
les y la celebración de convenios de concertación, present~ 

clón de opiniones y propuestas en el seno de la Comisión 
Nacional de Ecologla. 
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Se crean organismos desconcentrados de la Secretaria de 
Desarrollo Social, SEDESOL, como son, el Instituto Nacional 
de Ecologla y la Procuradurla de Protección al Ambiente. 
El primero, con facultades para formular. dirigir y admini~ 
trar la polltica en materia de Ecologla. La segunda, con 
facultades para vigilar, investigar, inspeccionar y aplicar 
medidas de seguridad para 
sancionar denunciar los 

en contra de la Ecologla. 

los ecosistemas, asi como para 
hechos i 11 citos que se cometan 

Medidas de Control de Seguridad y Sanciones, articulo 160. 

Se establecen que en los actos de Inspección, vigilancia, 
ejecución de medidas de seguridad. in1posición de sancio11es. 
procedimientos y recursos administrativos. se estar~ a lo 
dispuesto en la Ley, cuando se trate de jurisdicción 
Federal, salvo que otras Leyes regulen dicha materia, de 
manera especifica. 

Es Importante la aplicación de medidas de seguridad, 
Inspección y vigilancia, as! como la Imposición de sancio
nes en caso de violaciones a la Ley, debido que la 
protección del medio ambiente y los ecosistemas tienen 
mayor relevancia sobre cualquier otro interés por ser de 
caracter soc 1a1. 

En los asuntos de jurisdicción local, los Estados y los 
Ayuntamientos, aplicaran lo dispuesto en este articulo, 
titulo, o en su c•so, las Leyes expedidas por las \egls\at~ 
ras locales. 

Inspección y Vigilancia, articules 161 a 169. 

Establece como debe ser la actuación de las autoridades 
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competentes para la realización ele las facultades de 
tnspecciOn y vigilancia. 

Medidas de Seguridad, articulo 170. 

Establece como medidil de seguridad en caso 
peligro ecolOgico. el decomiso de materiales, 
temporal o definitiva. 

de extremo 
la clausura 

La protección del medio ambiente es de interés general y 
social, por lo tanto prevalece sobre los intereses par
ticulares. 

Sanciones Administrativas, articulas 171 a 175. 

Las sanciones son la multa, la clausura, arresto admlnistr! 
tlvo, revocación o cancelaclón del permiso o la concesión 
otorgada. 

Las sane iones son importantes puesto que Impiden que se 
realicen conductas que degraden los ecosistemas. 

Recurso de Inconformidad, articulas 176 a 161. 

Se preve un recurso de inconformidad en contra de las 
resoluciones dictadas por la autoridad, con motivo de la 
apl lea e Ión de la Ley y sus reglamentos. El término para 
la Interposición del recurso es de 15 dlas hAblles a 
partir de la fecha de la notificación hecha por la auto
ridad. 

La autoridad al recibir el recurso, estudiara su proceden
cia, si es procedente decretara la suspensión y desahogara 
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las pruebas en un plazo que no exceda de 15 dlas héblles a 

partir de la admisión. 

Se dictará resolución en la que puede confirmarse, modifi
carse, o revocarse el acto recurrido, la notificación debe 
hacerse de manera r1ersonal. 

Delitos de Orden Federal, articulas 182 a 188. 

Sólo se podré proceder penalmente cuando la Secretarla de 

Desarrollo Social formule la denuncia correspondiente, 
excepto en casos de flagrante delito. 

Establece penas desde un mes hasta 6 allos de prisión, y 
multa equivalente de 100 a 10,000 dlas de salario mlnimo 
vigente, cuando sin contar con la autorización respectiva 
realice actividades que se consideren r!esgosas. o que 

puedan ocasionar dallas a los ecosistemas o a la salud. 

Pena de 3 meses a 6 años de prisión y multas de 1 ,000 a 
20,000 dlas de salario mlnimo vigente, cuando sin autoriza

ción, se realicen actividades de tranportación, importación 
y exportación de materiales considerados peligrosos. 

Pena de 1 mes a 5 allos de prisión y multa de 100 a 10,000 
dlas de salario, cuando se viole la Ley, sus Reglamentos y 
las Normas Técnicas Ecológicas, la misma pena quien 

despida o descargue en la atmósfera gases, humos o polvos 
que causen dallo a la salud pública y a los ecosistemas. 

Penas de 3 meses a 5 anos y multas de 100 a 1,000 cuando 
sin la autorización correspondiente, deseche ílguas residua
les, desechos contaminantes a las aguas marinas, suelos, 
cuencas o demás depósitos terrestres y aculferos, que 
causen daño a los ecosistema5. 
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De 1 mes a 5 años de prisión y multa de 100 a 10,00D d!as 
de salarlo mlnlmo vigente, a quienes generen emisiones de 

rul~o. vibraciones, energla térmica o luminosa, que puedan 
ocasionar graves da~os a los ecosistemas. 

Los derechos que se protegen cuando se trata de degradación 
de !os ecosistemas, son derechos sociales, es conveniente 
elevar la penalidad en los casos mas graves y aumentar las 

multas. 

Denuncia Popular, articulas 109 al 194. 

Se preve un procedimiento para denunciar ante la Secretarla 
u otras autoridades competentes en la materia, los hechos 
o actos que por omisión de la federación, produzca desequi

librio ecológico, o danos al medio ambiente. Asimismo, 

establece que las personas denunciantes pueden sol lcl tar 

un dictamen técnico, el cual tendra valor de prueba plena 
en el Juicio. *84 

La sociedad en general se va transformando de manera 
importante y por ello requiere de cambios en su legislación 

de acuerdo a las probiematicas actuales que vive, tratándo
se de Leyes relacionadas con la materia ecológica y el 
equilibrio de los ecosistemas. hasta el momento no han 
dado resultados muy satisfactorios, por lo que sera necesa
rio elaborar nuevas formas que resulten mas efectivas para 
afrontar los problemas actuales de contaminación y desequi

librio ecológico. 

*84. Gaceta Ecológica, No. 1, Vol. J, junio 1989, Pag. 2, SEDESOL. 
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILI
BRIO ECOLOGICO. 

La Ley del Equilibrio Eco!Ogico el Medio Ambiente, 
cuenta con otros ordenamientos jurídicos, que regulan y 

reglamentan las diversas materias contenidas en dicha Ley, 
como son: 

Los reglamentos de la Ley del Equlllbrlo Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente. Cada uno en su materia 
regulan los procesos técnicos referentes al manejo de 
actividades pe! igrosas que dañen la ecolog!a y los ecos Is-
temas. También establecen los requisitos y condiciones 
pra obtener autorizñciones para real izar las actividades 
antes mencionadas. 

Los criterios para otorgar o negar las autorizaciones 
deben sujetarse a los limites y condiciones establecidas 
en las normas técnicas o en el mismo reglamento. 

Asimismo, señalan medidas de control y seguridad en la 
protección del medio ambiente, de las aguas, Ja emisión de 
ruidos, etc. 

As! como las sanciones aplicables en caso de violaciones a 
la Ley del Equi iibrlo EcoiOgico y la Protección del Medio 
Ambiente, o a otros Reglamentos. 

REGLAMENTOS EN MATERIA DE MEDIO ~MBIENTE 

Reglamento para ia Prevenc!On y Control de la Contaminación 
a la Atmósfera. 

Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. 

Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos. 
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Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contamina-
ci6n de las Aguas. 

Reglamento en Materia de Prevenci6n y Control de la Emi-
Sl6n de Ruidos. 

Las Normas Técnicas.- Que son reglas cientlficas y tecno
lógicas que establecen requisitos, especificaciones, con
diciones, procedimientos, µar~metros y limites permitidos, 
que deben obse1·varse al realizar una actividad, un uso o 
un destino de bienes que pueden causar desequilibrio eco-
16gico, o daños al medio ambiente. •95 

OTRAS D!SPOSiClONES QUE REGULAN LA MATERIA ECOLOG!CA. 

- Ley de Conservaci6n del Suelo y Aguas. 
- Ley Federal de Caza. 
- Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estad~s Unidos Mexi-

canos. 
- Ley Forestal. 
- Ley Federal de Pesca. 
- Ley Federal del Mar. 
- Ley Federal de Aguas. 

LEY DE CONSERVAC!ON OEL SUELO Y AGUAS. 

El objeto de la presente Ley es fomentar y proteger re-
glamentar la conservact6n de los recursos de suelos 
agua, bbsicos para la agricultura. {Art. 1). 

*85. Informe General de Ecologla, 1988, P~g. 155 y Gaceta Ecol6gica, Vol. !, -
lle. 1, junio 1989. 
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SuJcLos: los ejidos, la propieddd agrlcola privada y los 
terrenos nacionales. (Art. 2). 

Es de utilidad ptblica: la investigación y estudios re•i! 
zados a la clasificaci6n de los recursos de tierras y - -

aguas y los métodos adecuado~ para la conservación de los 
mismos: la adopción de medidas para la conservaci6r1 de e! 
tos elementos y la difusión y divulgación do conoclmien-
tos técnicos en esta materia. (Art. 3). 

Corresponde al C. Secretario de Agricultura y Fomento, -
promover la reglamentación de trabajos y medidas para la 
realización del objeto de la Ley. (Art. 4). 

Se establecen las normas bajo las cuales se ejerce la fu~ 

ci6n del Secretario de Agricultura y Fomento. (Art. 5). 

La educación y divulgación e11 esta materia, se ejerc~ en 
las escuelas, en los ejidos, al público en general y 

otros lugares. (Art. 6). 

Se establece la cooperación con el Gobierno Federal de la 
ciudadania par·a lograr el fon1cnto conservación de los -
recursos agrlcolas. los del suelo y el agua. (Art. 7). 

Establece cómo se forman !os distritos de conservJción 
del suelo; puede ser por acuerdo de Secretdr10 y por sol1 
citud de mAs del 501 de campesinos propietarios o ejidat! 
rlos de alguna zona¡ o bien, cuando se celebren convenios 
entre gobiernos estatales y federales. 

El establecimiento del distrito de cunservaci6n ~~ publi

carA en el Diarío Oficial d~ !J Fed~rac1An, o en los pe-
riódicos oficiales. 

La Direcc16n de Ccnservación del Suelo y Aguij, realizar~ 
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los estudios, investigaciones. experimentaciones y demos
traciones necesarias para determinar los métodos de con-
servación del suelo y el agua. 

El Ejecutivo federal podr~ expropiar terrenos para esta-
blecer viveros, fajas forestales, formacibn de lagunas, -
estaciones experimentales o reservas nacionales de cense~ 
vaclón. (Art. 9 al 16). 

Podr~n organizarse comisiones estatales mixtas de conser
vación de suelos y aguas, con objeto de promover la coop~ 
ración económica de los Estados en el Programa Nacional -
de Conservación y ~stas estar~n formadas por un represen
tante de cada organismo o grupo. Estas tambi~n pueden -
promover el establecimiento de Dlstrito de Conservaclón -
del Suelo, o la ejecución de Trabajos de Conservaclón. 
(Arts. 17 y 18). 

La Secretaria de Agricultura y Fomento, contar~ con los -
fondos siguientes: con las cantidades que le asigne el -
presupuesto de egresos federal; los que provengan de al-
gQn financiamiento; y los provenientes de la cooperación 
de los Estados y los particulares. (Arts. 19 y 20). *86 

El agua como recurso vital para la supervivencia humana -
requiere de una regulación jurldica que permita su conser 
vación y su distribución adecuada, por lo que la Ley que 
se ha mencionado resulta Importante, porque preserva un 
bien indispensable para la sociedad. 

LEY FEDERAL DE CAZA. 

Objeto: orientar y garantizar la conservación, restaura--

*86. "Ley de Conservación del Suelo y Agua", P~g. 155 a 161. Edlt. PorrOa. 
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ci6n y fomento de la fauna silvestre, que ~e encuentra l~ 

breen el territorio nacional, regulando su aprovechamie~ 

to. (Art.1). 

La fauna silvestre estA constituida por animales que vi-
ven libremente fuera de control humano. incluye los que -
fueron domesticados y se tornaron salvajes. (Art.2). 

La fauna silvestre es propiedad de la Nación y correspon
de a la Secretarla de Agricultura y Recursos HidrAulicos, 
autorizar la caza y la apropiación de sus productos. (Art. 
3). 

Se declara de utilidad püblica: l' conservación, restaur~ 

ción, propagación, control, importación, movilización y -

alimentación de los animales terrestres, las aguas y de-
mAs animales migratorios. La Inspección y vigilancia de 
estas actividades corresponde a la Secretarla de Agricul
tura y Recursos HidrAulicos (SARH). 

Se establece la obligación de cumplir con el objeto de la 
Ley, a trav~s de la colaboración de las autoridades fede
rales, locales, municipales y los clubes de caza, dS1 co
mo toda la ciudadanla mexicana. (Arts. 4 al 8). 

Zonas de reservas nacionales, refugios para animales za 
nas vedadas de propagación. 

El Ejecutivo Federal establecerA las reservas nacionales, 
determinarA las vedas temporales o indefinidas, para obt~ 
ner repoblación, propagación, aclimatación o refugio de -
animales silvestres y de especies en peligro de extinción. 
(Ar t. 9). 
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La Secretarla de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en 
esta disposición, establece anualmente el calendario cine 
gétlco. *87 

La importación de animales sllvestres exóticos, para su -
aclimatación, deber~ realizarse con permiso de la SARH y 
ser~ libre de impuestos. 

Los anlmales para fines de propagación, deber~n proporcl~ 

narse vivos y sanos. También se presentarAn los enfermos 
a fin de Investigar las causas de la enfermedad para com
batirla con eficacia. (Arts. 10 al 12). 

La fauna tanto acuAtica como terrestre, constituye un re 
curso indispensable para la sobrevivencia humana. 

Los clubes o asociaciones de caza reglstrados en la SARH, 
podr~n gestionar la declaración de cotos de caza. 

Coto.- Es una superficie delimitada y destinada a la caza 
deportiva. Para la declaración de cotos es necesario que 
la SARH reallce un estudio para justificar el coto y sus 
condiciones de funcionamiento, todos los gastos por cuen
ta de los lnteresados. (Arts. 13 y 14). 

Se prohibe la caza con flnes comerclales, la caza deportl 
va se autorizar~ en épocas permltldas sujet~ndose a lo e~ 
tablecldo en esta Ley. (Art.s. 15 al 17). 

Los permisos de caza se expedir~n previo al permiso de -
portací6n de armas de fuego, estos son: personales e in-
transferlbles. Los establecimientos de taxidermia tene--

*87. Legislación Forestal y de Caza.-Ley de Caza, P~gs. 365 a 373. Edlt. Porrüa. 
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r!as y otros que se dediquen al proceso de pieles de ani
males, estAn obligados a requerir al Interesado el permi
so correspondiente y a llevar un control por medio de un 
libro. 

La SARH deberA fijar los tipos y calibres de las armas. 
Se prohibe la caza por envenenamiento y la caza de aves 
acuAtlcas de ribera por redes. No se permite el uso de -
cañones. (Arts. 18 al 20). 

Todo transporte de animales o sus despojos, requieren de 
permiso correspondiente. (Arts. 24 y 25). 

Se decreta veda permJnente en los parques y reservas na-
cionales, campos de experimentación y viveros y sólo se -
utllizar~n como centros de propagación de nuevas especies 
para fomentar la cr!a de animales. Se prohibe la export! 
cl6n de piezas de caza vivas o muertas, sus productos y -
derivados. (Arts. 26 y 28). 

Para los casos de Inobservancia de las disposiciones leg! 
les, previstas en esta Ley, se preven penas de 3 años de 
prlsi6n o multas, o bien, la inhabilitación para obtener 
los permisos correspondientes. (Arts. 29 a 40). *88 

Es importante regular jurldicamente la fauna silvestre, -
pues Osta constituye un satisfactor de necesidades del -
ser humano y si no se lleva a cabo un aproverhamlento ra
cional del mismo, puede extinguirse y ello afectarla de -
manera importante a la poblaciór1. 

LEY DE SANIDAD FITOPECUARlA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS. 

*88. Leglslacl6n Forestal y de Caza.-L•'Y de Caza, PAgs. 3!:>'.i a 373. Edit. Porrúa. 
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Objeto: la protección y conservación de los animales y de 
los vegetales, contra la acción perjudicial de plagas y -
enfermedades. 

La Ley establece las funciones de sanidad animal que pro
tegen solo a las especies pecuarias: bovina, porcina, ovl 
na, caprina y_ equina, as1 como abejas, conejos y aves -
criadas para consumo. 

La Ley es m~s bien un Instrumento para la protección del 
medio ambiente, respecto a la contaminación que pudiera -
'generarse como producto de las actividades pecuarias. 

La Ley preve normas de protección de la fauna silvestre, 
generalmente van enfocadas a proteger a los animales do-
mestlcados de plagas y enfermedades. *89 

El car~cter humanista del Derecho Económico se desarrolla 
en el respeto a Jos derechos de la sociedad, evitando un 
abuso contra ellos, por ello tutela también el derecho a 
la protección y conservaci6n de los recursos, fauna y fl~ 
ra, toda vez que éstos proporcionan satisfactores necesa
rios al ser humano para su sobrevlvencia. 

LEY FORESTAL. 

Disposiciones Generales. 

Establece que ésta es reglamentaria del articulo 27 cons~ 

titucional y sus disposiciones son de orden público o in
terés social. 

Objeto: ordenar y regular la administración, la conserva-

*89. Raúl Branez. "Derecho Ambienta 1, Mexicano, P~gs. 253 y 254. Unl verso Vel n
tiuno. 
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ción, la protección, el fomento, la restauración y el a-
provechamlento de los recursos forestales.(Art. 1) 

Establece los lineamientos de polltica nacional para la -
ordenación y regulación forestal. (Art. 2). 

Declara de utilidad pública: el cumplimiento de los pro-
gramas forestales; la conservación, protecci6n, preserva
ción, mejoramiento y restauración de los recursos forest~ 
les; el control de plagas, el combate de incendios; la -
prevenclón, control y restauración de las erosiones del -
suelo; el desarrollo de la infraestructura vial en las za 
nas forestales. (Art. 3). 

Aplicación de la Ley: a todos los terrenos forestales sin 
importar el régimen de propiedad. (Art. 4). 

Administración Forestal. 
La debida administración de los recursos forestales permi 
tirb su preservación, conservación y su producción, lo -
cual beneficiar& de manera significativa y ser& factor l~ 

portante en la calidad del medio ambiente y la salud de -
la población. 

Corresponde al Ejecutivo por conducto de la Secretarla de 
Agricultura y Recursos Hidr&ul leos (SARll), la administra
ción forestal, quien recopilar& y organizar& la estadlstl 
ca nacional forestal. (Arts. 5 y 6). 

Coordinación y Concertación Forestal. 
Establece los términos en que la SARH podrb elaborar pro
gramas y celebrar convenios con los Estados, Munic1p1os y 
el Distrito Federal, que tenga por objeto conservar, pro
teger, fomentar y aprovechar los recursos forestales. (A! 
tlculos del 7 al 11). 
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Educación, Cultura, Capacitación e Investigación Foresta
les. 

Seftala la participación de la SARH en el desarrollo, org! 
nizaci6n y realización de programas de capacitación cien
t!fica y tecnológica en materia forestal. (Arts. 12 a 15). 

Fondo para el Desarrollo Forestal. 

Los recursos económicos son necesarios para poder alean-
zar las metas, los programas de Desarrollo Forestal, lo -
cual permitir~ un mejoramiento significativo en la cali-
dad del aire. 

La Ley preve un fondo en fideicomiso que tiene por objeto 
coadyuvar a las 
vidad forestal. 
el mismo.(Arts. 

tareas de promoción e impulso de la acti
Aslmlsmo, menciona cómo est~ integrado -

16 y 17). 

Ordenación Forestal de las Cuencas. 

Es importante conjuntar los esfuerzos de autoridades fed~ 
rales y locales.con la finalidad de que se alcancen los -
objetivos de la ordenación y reincorporación de los recu[ 
sos forestales. 

Establece que el Ejecutivo a propuesta de la SARH, en - -
coordinación con la Secretarla de Desarrollo Social (SEDf 
SOL), y en su caso, con la participación de autoridades 
locales y municipales, por medio de declaratorias, orden~ 
r~ y delimitar~ los terrenos forestales que quedar~n est! 
tices, as! como los reincorporados a uso forestal y los -
que se utilicen en actividades agropecuarias. 
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También señala que la SEDESDL regular& el manejo de los -
recursos forestales de las cuencas hldrogr&ficas. 

Recursos Nacionales Forestales y Otras Areas Sujetas a -
Conservación. 

Se establecer&n las reservas nacionales mediante declara
torias y se sujetar&n a reforestación, declarándose lna--
1 ienables e Imprescriptibles. 

El Ejecutivo, adminsitrar& estas reservas y reallzarA los 
trabajos de conservación, protección, restauración, fome~ 

to y aprovechamiento. 

La SARH en coordinación con la SEDESOL, establecer& nor-
mas técnicas ecológicas de protección y aprovechamiento -
de los ecosistemas. Asimismo, ambas Secretarlas reallza
r&n los estudios para las reservas de la biósfera, monu-
mentos nacionales, parques nacionales y &reas protegidas. 
(Arts. 30 a 33). 

Protección Forestal. 

Estos preceptos contienen medidas a seguir en caso de in
cendios forestales, as! mismo establece la obligación a -
las autoridades civiles y militares de colaborar en estos 
casos. 

La SARH organizará campa~as permanentes que darán a cono
cer medidas de combate de incendios y dictar& normas para 
prevenir y combatir plagas. 

El Ejecutivo Federal de acuerdo a estudios técnicos y - -
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socioeconómicos, puede decretar el establecimiento de ve
das forestales totales o parciales, temporales o (lefinit! 
vas. (Arts. 34 a 42). 

La protección y conservación de los recursos forestales, 
constituye la aplicación de normas y establecimiento de -
acciones que permitan combatir de manera efectiva los ca
sos de depredación de los ecosistemas, que tanto afectan 
a la población en general. 

Fomento y Restauración Forestal. 

La SARH dictará normas para la conservación de recursos -
genéticos forestales. promoverA y regularA la recolección, 
reproducción y distribución de semillas. Asimismo, en -
coordinación con otras autoridades promover! el establecl 
miento de viveros, programas de forestación y reforesta-
cl6n, la creación de sociedades silvlcolas reforestadoras, 
programas de contingencia en casos de desastre forestal. 

Establece obligaciones a los propietarios de predios fo-
restales de realizar actividades de reforestación, regen~ 

rar.ión, etc. (Arts. 43 a 48). 

Es importante crear obligaciones d la colectividad para -
que coadyuve en la conservación y protección de los recu~ 
sos naturales. que aportan beneficios muy significativos 
en su salud y en sus necesidades. 

Aprovechamiento y los Servicios Técnicos Forestales. 

La SARH regularfi y fomentarA el cultivo de recursos natu
rales a fin de satisfacer necesidddes futuras. Asimismo. 
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será la encargada de otorgar los permisos, basándose en -
estudios y restricciones que emita la SEDESOL. Tales pe! 
misas pueden ser revocados o modificados en caso de daños 
a los ecosistemas o de riesgo inminente. 

Producción Forestal. 

Es importante una planeaclón adecuada en la explotación -
producción y abastecimiento de los recursos forestales, -
que permita obtener al máximo beneficios económicos y de 
salud para la población. 

La SARH celebrará convenios con empresas y organismos so
ciales y particulares para desarrollar y conservar la in
fraestructura vial en las regiones forestales. 

La SARH y la Secretarla de la Reforma Agraria (SRA) con -
la participación de ejldatarlos y comuneros, elaborará -
programas de producción y abastecimiento de los recursos 
naturales. Asimismo, otorgarAn a propietarios de pre--
dios forestales, apoyo técnico, financiamientos en la pr~ 
duccibn. industrializacibn y comercializaci6n de recursos 
forestales. (Arts. 64 a 73). 

Inspeccl6n y Vigilancia, Infracciones y Delitos. 

Las acciones de inspección y vigilancia de los recursos -
naturales deben ser efectivas, de manera que eviten daños. 
Irreversibles a la ecologla, porque aún cuando existan l~ 

fracciones a los delitos en esta materia, es ya muy grave 
el daño que han causado los Irresponsables de las conduc
tas delictivas. 
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La inspección y vigilancia corresponde a la SARH y la - -
aplicación de normas ecológicas a la SEDESOL. 

El Ejecutivo Federal podr~ celebrar convenios de colabor~ 
ción con las autoridades locales y municipales para que -
coadyuven en la vigilancia. {Arts. 74 a 80). 

Para lograr un mejor control en la vigilancia e inspección 
de los recursos naturales. es necesario la colaboracibn -
de las distintas autoridades. 

lnfraccioíles. 

Las infracciones a los preceptos de la Ley se sancionan -
con multas de 1 a 10,000 dlas de salario mlnlmo vigente -
en la región donde se realice la Infracción, toda san--
ción impuesta debe estar fundada y motivada. 

Las infracciones que se señalan entre otras. son: pravo--
car incendios, no tomar medldas·para prevenirlos, no in-
formar sobre la presencia de plagas y enfermedades, obs-
tacu\ izar la reforestación, transportar sin la documenta
ción correspondiente productos forestales, etc. {Arts.81-87). 

Los daños provocados a la ecologla y los ecosistemas son 
invaluables, porque generan consecuencias muy devastado-
ras que ni aún la multa m~s alta puede resarcir. Por lo 
anterior, es necesario aplicar sanciones m~s estrictas -
que las señaladas en la presente Ley. 

Recurso de Revocación. 

Se preve un recurso contra las resoluciones dictadas por 
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la autoridad competente. Se interpondrá por escrita den
tro de un plazo de 15 d!as hábiles siguientes a la fecha 
de notificación. Debe anexarse elementos de prueba y las 
constancias que acrediten la personalidad del pramovente. 
(Art. 88). 

Delitos. 

Establece una pena de 5 aílos de prisi6n y multa de 1 a 10 
mil dlas de salaria m!nlma vigente, a quienes realicen a~ 
tas prohibidas por la Ley. (Arts. 89 y 90). *90 

Cabe mencionar que esta Ley cuenta con un Reglamenta que 
permite dar cumplimiento a ésta. 

El Derecho Económica en su car~cter de derecha interdlsc! 
pllnario permite la participación de diversas ramas, in-
clusive disciplinas que regulan la protección de los re-
cursos naturales, que san patrimonio de la humanidad. 

LEY FEDERAL DE PESCA. 

Esta Ley establece que es reglamentaria del articulo 27 -
constitucional, en materia de los recursos naturales que 
constituyen la flora y fauna acu~ticas, las cuales com--
prenden todas las especies biológicas que tienen como me
dio de vida, temporal o permanente, el agua y sobre los -
cuales la nación ejerce derechns de propiedad. 

Objeto: fomentar y regular la pesca en beneficia social, 

*90. Ley Forestal. Págs. 10 a 44, Edit. Porrúa. 
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mediante el uso y aprovechamiento óptimo de la flora Y -
fauna acuatices, para su explotación racional, distrlbu-
ción equitativa y adecuada la conservación. (Art. 1). 

Aplicación: esta Ley es aplicable a la flora y fauna acu! 
ticas, localizadas en las aguas marltimas, como en las -
aguas continentales. (Art. 3). 

Las principales disposiciones de la Ley Federal de Pesca, 
se encuentran contenidas por las normas que conceden fa-
cul tades a la Secretarla de Pesca. (Art. 16). 

Establece también causales de revocación de las concesio
nes, permisos y autorizaciones, en los casos de que se -
cause dafio a los ecosistemas o que exista el riesgo Inmi
nente que se pueda causar. 

También sefiala que "corresponde a la Secretarla de Pesca, 
otorgar, contratos concesiones, permisos y autorizaciones 
para la explotación de los recursos acu~ticos determinan
do épocas y zonas de veda de las especies acu~ticas, en -
coordinación con la SEDESOL; y cuantificar y evaluar las 
especies de la flora y fauna. 

También le corresponde a la Secretarla de Pesca definir, 
aplicar y difundir los métodos y procedimientos técnicos 
destinados a obtener rendimientos de la piscicultura, as! 
como realizar actividades y autorizar lo referente a acu! 
cultura. (Art. 43). *91 

El Derecho Económico también tiene como objetivos la pre
servación y conservación de los recursos naturales, pues 

*91. Raúl Brafiez, Derecho Ambiental Mexicano, Pags. 336 y 337, Universo Veln-
tiuno. 
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estos constituyen un patrimonio importante para la human! 
dad por la gran cantidad de satisfactores que nos propor
cionan principalmente alimentarlos. 

LEY FEDERAL DEL MAR. 

Ambitos de aplicación de la Ley. 

La Ley es reglamentaria de los p~rrafos cuarto, quinto, -
sexto, octavo del articulo 27 constitucional, en lo rela
tivo a zonas marinas mexicanas. Esta Ley es de jurisdic
ción fe~eral. 

Las zonas marinas mexicanas son: el mar territorial~ las 
aguas marinas interiores; la zona contigua; la zona econ~ 
mica exclusiva la plataforma continental y las insulares; 
cualquier otra que permita el derecho Internacional. 

La nación ejercer~ los poderes, derechos, jurisdicciones 
y competencias que correspondan de acuerdo a la presente 
Ley. La soberanla se ejercer~ sobre obras artificiales, 
recursos mar1timos y no vivos, aprovechamiento econ6mico 
del mar y la protección y preservación del medio marino, 
asl como la realización de actividades de Investigación -
clentlfica. (Arts. \ al 13). 

El Derecho Constitucional tutela el aprovechamlento,lnve~ 

tlgaclón y explotación de los recursos naturales, evitan
do con ello usos Irracionales y abusos de las grandes po
tencias económicas. 

Instalaciones marltimas. 

La Nación tiene jurisdicción sobre Islas artificiales, --
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instalaciones y estructuras. asl como el derecho exclusi
vo de construir, de autorizar y reglamentar la construc-
cl6n y utllizaci6n de las mismas. La instalación, cons-
trucción, conservación, mantenimiento. reparacibn y demo
l lci6n, dedicadas a la exploración, localización y extra~ 
ci6n de recursos marinos. debe hacerse de acuerdo a lo -
que marcan las disposiciones legales vigentes. (Arts. 14 

al 17). 

Se extiende la jurisdicción de la Nación a las islas ar-
tlficiales por lo importante que resultan para la explor! 
ci6n, exp)otaci6n de recursos marinos. 

Recursos y Aprcvechamiento Econ6mico del mar4 

cualquier actividad que Implique la explotación, uso y -
aprovechamiento económico de las zonas marinas mexicanas, 
excepto su utilización por nacionales y extranjeros y la 
explotación en el ramo de hidrocarburos y mlnerla, se ri
gen por la presente Ley. (Arts. 18 il 20). 

La Ley Federal del Mar, separa de su competencia los re-
cursos estratégicos, toda vez que éstos son del dominio -
exclusivo de la Nación de manera originaria y sólo media~ 
te mandato constitucional se otorgan concesiones a par- -
tlculares. 

Protecci6n y Preservación del medio marino y la lnvestig! 
ción cientlf ica marina. 

Para efectos de prevenir, reducir y controlar la contami
nación del medio marino, adem~s de la aplicación de esta 
Ley se aplicar~ la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
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la Proteccibn al ambiente y dem~s disposiciones reglamen
tarias que correspondan a la materia. El articulo 22 es
tablece principios que se deben observar para la reallza
clbn de actividades de lnvestigaclbn clentlfica en las z~ 

nas marinas, entre los que destacan que éstas se realicen 
con respecto a las leyes y reglamentos que se refieren a 
proteccl6n y preservaclbn del medio marino. (Arts. 21 y -
22). 

Es necesario dar cumplimiento a las normas jurldlcas que 
mantienen normas un control efectivo sobre las actlvlda-
des cientlficas,de exploraclbn y explotaclbn de Jos recu~ 
sos marinos. 

Mar Territorial. 

La soberanla de la Nacl6n sobre el mar territorial, se -
extiende hasta el espacio aéreo, sobre el mar terrltorl;J 
y al lecho y al subsuelo del mar. 

Estos articulas seíla!an las extensiones del mar terrlto-
rial, as! como de los derechos de las embarcaciones ex--
tranjeras de guerra, as! también lo referente a derecho -
especial. (Arts. 23 al 33). 

Aguas Marinas Interiores. 

Seílalan estos articulas lo referente a la Soberan!a de la 
Nacibn que se extiende al espacio aéreo, lecho y subsuelo 
de las aguas, senalan también sus extensiones y limites, 
y menciona lo referente a embarcaciones extranjeras que -
se sujetar&n a esta Ley cuando naveguen en aguas marinas 
interiores de jurlsdlcclbn mexicana. (Arts. 34 a 41). 



La constitucionalidad del Derecho Econ6mlco permite Que -
se ejerza la soberan!a de la Nación hasta el espacio aé-
reo, el lecho y subsuelo del mar, lo cual constituye una 
protección contra el abuso de naciones extranjeras poder~ 
sas que tratan de despojar a las naciones m&s débiles -
econ6micamente de sus recursos naturales. 

Zona Contigua. 

Los presente articulas senalan las jurisdicciones y limi
tes que corresponden a estas zonas, as! como que la Na- -
cl6n puede tomar medidas de fiscalización para prevenir -
Infracciones a las Leyes Aduaneras, Fiscales, Sanitarias 
o de Inmigración, que pudieran cometerse en ellas. (Arts. 
42 a 45). 

Zona Económica Exclusiva. 

Seílalan la soberanla de la Nación Que se ejerce para fl-
nes de exploración, explotación, conservación y admlnis-
tración de los recursos naturales, vivos y no vivos. As! 
mismo, se establece la extensión que es de 200 millas ma
rinas, a partir de la linea de base y demas disposiciones 
relacionadas sobre la preservación y conservación de los 
recursos marinos en dichas zonas. (Arts. 46 al 56). 

Plataforma Continental o Insular. 

Menciona los derechos exclusivos de la Nación, sobre la -
exploración, explota'ci6n de sus recursos naturales, as! -
como sus limites y jurisdicciones. (Arts.57 al 65). •92 

•92. Ley Federal del Mar, Edlt. Porrúa. Pags. 231 a 249, 1992. 
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La soberanla de la Nacl6n se e1tlende a la Zona Económica 
exclusiva, la plataforma continental, el mar territorial. 
las aguas marinas interiores. la zona contigua. etc. y a 
ésta le corresponde realizar todo tipo de accione• para -
su conservacibn. protecciOn y mejoramiento, pues de lo -
contrario Sl se llega a una e1plotaclón desmedida e lndii 
criminada y a un aprovechamiento inadecuado, se afectarla 
un derecho social, por ello la norma jurldica surge de -
las exigencias y necesidades de preservar y conservar es
tos recursos. 

LEY FEDERAL DE AGUAS. 

Disposiciones Generales. 

Articulas 1 al 4. 

Tiene el propósito de realizar una distribución equitati
va de Jos recursos hidr~ulicos y cuidar su conservación. 
Es reglamentaria de los p~rrafos quinto y sexto del ar- -
tlculo 27 Constitucional. 

Objeto: regular la e1plotación, uso y aprovechamiento de 
las aguas propiedad de la Nación, Incluidas las del sub-
suelo, libremente alumbradas, mediante obras artificiales, 
a fin de reglamentar su extracción, utilización y veda, -
conforme lo e1lge el interés público. 

Se declaran de uti 1 id ad pObl lea: los recursos hidr~ul leos 
del pals, los proyectos de obr•s hldr~ulicas, las obras 
de riego, drenaje, desagüe, control de avenidas, obras y 
servicios de agua potable y alcantarillado, aguas propie-
dad de la Nación para generación de energla eléctrica, -
protección. mejoramiento y conservación de cauces, cuen-
cas, vasos y acu!feros, etc. 
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Asimismo, senala los términos que se utilizdn para efec-
tos de Ja Ley. 

Articulo 4•. 

Para Jos efectos de esta Ley, los siguientes términos te~ 
dr~n la connotación que se indica: 

J."Secretar!a":la Secretarla de Agricultura y Recursos Hi 
dr~ulicos; 

11. ''Corrientes constante 11
• la que tiene un escurrimiento 

de agua que no se corte en ningun~ época del año. desde -
donde principia hasta su desembocadura; 

111. ''Corrientes intermitente''. la que no tiene la carac
terlstica senalada en la fracción anterior; 

IV. ''Cauce de una corriente 11
1 el canal natural o artlfi-

cial que tiene la capacidad necesaria para que escurran -
las aguas de las mayores crecientes ordinarias. Cuando 
las corrientes estén sujetas a desbordamiento, mientras -
no se construyan obras de encauzamiento, el cauce estar~ 
constituido por el canal natural; 

v. "Vaso de lago, laguna o estero", el depósito con la C! 
pacldad necesaria para contener las aguas de las mayores 
crecientes ordinarias; 

VI. -'jPlaya'', las partes de la tierra que, debido a lama
rea, cubre y descubre el agua hasta los limites de mayor 
reflujo anual; 

VII. "Zona marttima terrestre'', una faja de veinte metros 
de ancho de tierra firme contigua a las playas del mar, y 
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a uno y otro lado de los cauces de los r!os, desde la de
sembocadura de éstos en el mar, hasta el punto r!o arriba 
donde llegue el mayor flujo anual; 

Vil l. 11 Riberas o zonas tederales 11
, las fajas de diez me-

tras de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al 
vaos de los dep6sitos de propiedad nacional. La amplitud 
de las riberas o zonas federales.se reduclra a cinco me-
tras en los cauces cuya anchura sea de cinco metros o me
nor; 

IX. "Zona de protecci6n", la faja de terreno inmediata a 
las presas, estructuras hidr~ul icas e instalaciones cone
xas, en la extensi6n que en cada caso fije la Secretarla, 
para Sll proteccibn y adecuada operación. conservación y -

vigilancia; 

x. uAguas libres 11
; 

a) Los excedentes del volumen total usado en los aprove-
chamientos existentes; 

b) Los volúmenes correspondientes a conc~siortes extingui
das, revocadas o caducas, y las Que resultan de reposici~ 
nes no autorízadas; 

e) Los excedentes sobre los volúmenes asignados que acuer 
de la Secretarla. 

XI. 11 Usos domésticos•·. utilización de los volGmenes de 
agua indispensabl0s para satisfacer las necesidades de 
los residentes de las casas hab1taci6n; 

XII. ''Servicios públicos urbanos'', el abastecimiento de -
agua a las pohlacio11es en forma regular uniforme y cont1-
nua: 
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XIII. "Padrón de usuarios". registro de las personas a -
quienes se concesiona o dota servicio de agua; 

XIV. "Padrón nacional de usuarios", registro de la total! 
dad de los Padrones de Usuarios del Pals; y 

XV. ••compactar". reagrupamiento de las ~reas susceptibles 
de riego para mayor eficiencia en el aprovechamiento del 
agua. 

Las normas que emanan de la presente Ley. estAn encamina
das a realizar un uso y aprovechamiento racional de las -
aguas consideradas por nuestra Carta Magna, propiedad de 
la Nación, esto permite que se forme una infraestructura 
adecuada que pueda dotar a los nGcleos de población de -
este liquido vital, necesario para la sobrevivencla huma
na. 

Régimen Legal de los bienes objeto de la Ley. 

Articulas 5 al 15. 

Son aguas propiedad de la ~ación: los mares territoriales; 
las aguas marinas interiores; lagunas y esteros, los la-
gas interiores de formación natural, los rlos y afluentes 
directos, las corrientes constantes o intermitentes, los 
manantiales, las aguas del subsuelo, las playas y zonas -
marltimas terrestres, los terrenos ganados al mar; las i~ 

las, las presas, diques, la flora y fauna acuAtlca, etc. 

El dominio sobre estos bienes es inalienable e lnprescriE 
tibie. 

Aplicación de la Ley. 
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Articulas 16 al 18. 

Es competencia die Ejecutiva dictar resoluciones sobre d~ 
taci6n o restitución de aguas, reglamentar ldS extraccio
nes de agua, decretar vedas, establecer distritos de ri~ 

go, drenaje, suspender los aprovechamientos, obras y actl 
vidades que dañen Jos recursos hidr&ulicos y afecten el -
equilibrio ecológico. 

Asimismo, se señalan las facultades de la Secretarla de -
Agricultura y Recursos Hidr&ulicos, órgano encargado de -
formular, reglamentar, organizar, dirigir, administrar, -
reglamentar y controlar el uso y aprovechamiento de los -
recursos hidr~ulicos, ast como otnrgar concesiones y per
misos para la explotación y aprovechamiento de los mismos. 

Explotación, uso o aprovechamiento de las aguas. 

Articulas 19 al 27. 

Menciona la libertad para aprovechar y usar las aguas de 
la Nación para fines domésticos, sin desviar sus cauces. 
La competencia de la Secretarla para celebrar convenios -
con Estados y Municipios y comunidades para construir 
obras, con el fin de explotar y aprovechar las aguas. Los 
particulares y sociedades sólo podr&n explotar o usar el 
agua mediante permiso y los Estados y Municipios medlJnte 
asignación. 

Siempre ser~ necesario la participación de las autorida-
des locales, federales y otras comunidades, a fin de cum
plimentar los planes y objetivos que se pretendan alean-
zar en lo que se refiere a explotación y aprovechamiento 
de las aguas. 



Abastecimiento de agua potable y ob1·as de alcantarillado. 

Articulas 28 al 41. 

Estos articules se refieren a los procedimientos para la 
tramitación de asignaciones y concesiones para el abaste
cimiento de agua; el manejo de los fondos para la realiz! 
ci6n de obras, de alcantarillado y agua potable; los re-
quisltos que deben de cumplir los solicitantes de conce-
siones y permisos, para el uso y aprovechamiento del agua, 
como el permiso para descargar aguas residuales. 

Con Ja finalidad de proteger contra el abuso y la cont,,-
minaci6n al agua. ha sido necesario establecer medidas de 
control como son. los permisos o concesiones para usar, -
aprovechar y desecha.r el agua, Jo cual permite que la po
blación en general pueda obtener los beneficios mayores -
del liquido. 

Distritos de Riego. 

Art!culos 42 al 72. 

Establecen los procedimientos para la aprobación de los -
distritos de riego, mismos que deben ser aprovechados por el 
Ejecutivo Federal y se expropiar~n las tierras que com--
prendan el perlmetro del distrito de riego, as! como los 
derechos y obligaciones de los usuarios de los distritos; 
funcionamiento, administración, conservac16n y desarrollo. 

La soberan1a que ejerce la Nación sobre los recursos acul 
tices permite que se satisfagan las necesidades de los -
grandes núcleos de población a través de una distribu--
ci6n equitativa. 
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Unidades de riego para desarrollo rural. 

Articulas 73 al 83. 

Estas se pueden constituir con la finalidad de proporcio
nar a las comunidades rurales servicios de agua. para uso 
doméstico. de riego, pecuario, pisctcola recreativo indu! 
trial, asimismo, menciona las normas para su funclonamie~ 

to. El abastecimiento de agua en el medio rural doméstl
co, etc., proporciona amplios benefi~ios a los nDcleos de 
población. 

Distritos de Drenaje y Proteccibn contra inundaciones. 

Articulas 84 y 85. 

Estos distritos constan de obras para el control de avenl 
das, protección para zonas que se inundan, drenaje y otras 
que permitan un mejoramiento en la calidad de vida de las 
personas. Estos se establecen por decreto del Ejecutivo 
Federal. 

Distritos de Acuacultura. 

Articulas 87 al 97. 

El objeto de estos, es la preservación y mejoramiento de 
las condiciones naturales de las aguas de propiedad naci~ 
nal, para el fomento y la e•plotaci6n de especies acu~ti
cas, animales y vegetales y la e•plotaci6n de sales mine
rales. También se mencionan en estos articulas las nor-
mas para su funcionamiento. 
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Los articulas 84 Jl 97 de la presente LPy conLie11er1 nor-

mas :u¡o Objeto es conservar y preservar las Jguas d~ -
propiedad nacional, tanto para satisfacer las neces1dad1'S 
de los sectores agrlcolas domOsticas, coma parJ la pru--
creacl6n de especies acu~t1cas que permiter1 proporcionar 

a la poblac16n un bienestar coman. 

Aguas del Subsuelo. 

Articulas 107 al 112. 

Establece ~ue la SARH lleva un registro por zonas o regí~ 
ne~ de las obras y de los brotes del uyua, y es obliga- -
cibn de l~s usuarios de estas aguas de dar aviso a esta -
Secretarta de las obras y perforaciones existentes. Asi 
mismo, cont1ene normas de protección para los mantos acu! 

feros. 

Para evitar la extinción del agua. recurso indispensable 
para satisfacer las necesidades prioritarias de la pobla
ciGn, se han (reado medidas que controlan los mantos acu~ 

feros y los brotes. 

Asignaciones y Reservas. 

Artl:ulos 113 al 118. 

Senal~ ~l procedirn1ento para obten~r las asigndc1or1es y -
su vigencia, que es no mayor de 50 anos. 

Concesiones. 

Articulas 119 al 146. 
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Senala los requisitos para obtener Ja concesi6n, los tér
minos y extinciones de las mismas, ast como la revocación, 
caducidad y notificaci6n de estos. 

Cuotas del Agua. 

Articulo 146 Bis. 

Establece la obligacl6n que tienen todos los usuarios de 
pagar las cuotas que se establezcan en la leglslaci6n fil 
cal correspondiente por explotacl6n, uso o aprovechamien
to. 

Asignaciones. Concesiones, Permisos. para explotación de 
materias y ocupación de terrenos. 

Art!culos 147 al 157. 

Establecen los derechos que tienen los usuarios para ex-
plotar los materiales de construcción en los cauces, va-
sos y zonas federales, a través de una concesión, sin que 
se perjudique la calidad del agua. Asimismo, hace men--
cl6n sobre la forma y requisitos para otorgar dichas con
cesiones. 

Planeacl6n del Aprovechamiento y Conservacl6n del Agua. 

Articulas 157 Bis a 157 Bis. 

Establecen el funcionamiento del Sistema de Programación 
Hidr~ulica que tiene como objeto principal el aprovecha-
miento y conservaci6n del agua. 



1íl3. 

Distribución de las aguas corrientes y depósitos. 

Articulas 1S8 al 169. 

Establecen que la Secretarla de Recursos Hidraulicos ser~ 
la encargada de regular la distribución de aguas de una -
corriente o de un depósito de propiedad nacional y los -
acuerdos de regulación de distribución del agua. 

Suspensión de las Solicitudes de Asignación y Concesión. 

Articulas 170 al 173. 

La Secretarla podr~ suspender la tramitación de las soli
citudes de concesión y asignación, cuando tenga necesidad 
de realizar un estudio o proyecto de obras. 

Faltas y Delitos. 

Articulas 174 al 183. 

Establece las faltas sancionadas por la Ley y los Delitos 
que pueden ser multas equivalentes de 1 a 20 dlas de sal! 
ria mlnlmo general vigente, según la zona, de 20 a SO, de 
SO a 100. 

Entre los delitos que se mencionan, est~n: la desobedien
cia y resistencia de particulares que Impidan las activi
dades, la destrucción de obras hldraulicas, con prisión -
de uno a diez a~os; la explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas de propiedad nacional sin autorización o en zo-
nas vedadas. 
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Las sanciones a los delitos y faltas que se cometen en -
contra de las aguas de propiedad nacional, son poco es--
triclas, si se toma en cuenta que las infracciones carnet! 
das a esta Ley, afectan un derecho social por excelencia. 

Recursos Administrativos. 

Articulas 164 al 186. 

La Ley preve el recurso de revisión que debe presentarse 
por escrito ante Ja Secretarla, en un plazo de 15 dlas -
hhblles siguientes a la fecha de notificación, con todas 
las pruebas que se estime pertinente, la resolución debe 
ser dictada por el Secretario de Agricultura y Recursos -
Hldrhullcos o a quien éste autorice. *93 

Del anhlisis de los presentes ordenamientos jurldicos, se 
desprende la importancia que representan estos para el -
equil lbrlo ecológico y la protección del medio ambiente, 
toda vez que estos tienden a proteger y preservar los re
cursos vivos naturales, tanto acu~ticos como terrestres, 
as! mismo, el combate y castigo de las conductas delicti
vas que los deterioran o perjudican. 

El Derecho Económico en su sentido finalista y derechos~ 
cial se preocupa porque la sociedad en general obtenga un 
mejoramiento significativo en Ja calidad de vida, por - -
ello reglamenta y legisla sobre el mejoramiento del am- -
blente contra la polución y pugna por un correcto aprove
chamiento de los recursos n~turales. que constituyen un 
patrimonio nacional y dicta normas para su conservación y 

mejoramiento. 

*93. Ley Federal de Aguas, Págs. 7 a 76, Edit. Porrúa. 
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LEGISLACION COMPLEMENTARIA 

Existen leyes complementarias que coadyuvan a mejorar el 
equilibrio ecol6gico y el medio ambiente, como son: 

La Ley de Vlas Generales de Comunicaci6n. 
Ley General de Asentamientos Humanos. 
Ley de Obras Públicas. 
Ley de Fomento Agropecuario. 
Ley de Planeaci6n. 
Ley Federal de Turismo. 
Ley Federal de Vivienda. 
Ley General de Salud. 

PARTIClPACION DE MEXICO A NIVEL INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE EQUILIBRIO ECOLOGICO MEDIO AMBIENTE. 

La primera conferencia que fue organizada por las Nacto-
nes Unidas, en materia de protecci6n a los Recursos Natu
rales, fue: La Conferencia Cientlfica sobre la Conserva-
ci6n y Utilizaci6n de Recursos, misma que se celebr6 en -
1949 en Lake Success. En ella se recalc6 la importancia 
de conseguir los medios para evitar el desperdicio y la -
disminuci6n de los recursos naturales, de aplicar técni-
cas modernas para obtener el beneficio m!ximo de Jos mis
mos, sin causar su deterioro, asl como descubrir y crear -
nuevos r2cursos. También se hablO de Ja necesidad de co~ 
servar los suelos, los bosques, la vida salvaje y los pe
ces. •94 

Sin emb~rgo, aún en esas fechas no eran de preocupaciOn -
internacional las cuestiones de contaminaciOn del aire, y 
los efectos nocivos de las sustancias qulmicas en las - -

*94. 11 Un Nuevo Reto para las Naicones Unidas, Revista Viviendaº. 
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aguas y en los vegetales y no se hablaba •Dn de desequ1l! 
brlo ecolDgico entre el hombre y los dem~s seres vlvien-
tes. 

Despu~s de dos décadas <le la conferenc1a antes citada, se 
empezaron a observar los efectos que iniciaban a causar -

los agentes contaminantes, los peces mor1an en las playas. 
los ~rboles se marchitaban y las grandes ciudades se aho
gaban en un ambiente contaminado. Ah[ fue el momento en 
que los paises desarrollados se dieron cuenta que el cos
to del progreso trae consecuencias irreparables para el -
medio am.biente, la salud humana y para todos los seres v.!. 
vos. Dada la mDltiple preocupaciDn de estas consecuen--
cias, se decldiD convocar a la c~nferencla de las Nacío-
nes Unidas sobre el Medio Humano, misma que se celebró en 
junio de 1972, en Estocolmo. 

La finalidad de esta conferencia fue estudiar fDrmulas -
que permitieran a los Gobiernos de los distintos paises, 
combatir los problemas del deterioro atmosférico, del su~ 

lo, del mar y de los rlos, que se produjo en muchas par-
tes del mundo, debido a la aplicaciDn de tecnologlas avan 
zadas y a la industrializaciDn. *95. 

México se ha propuesto participar en todos los eventos -
que se realicen en materia de preservación y conservaci6n 
del medio ambiente y los ecosistemas, con el propDsito de 
examinar y discutir posibles soluciones a los problemas -
complejos y cruciales que se presentan en materia ecolDg.!. 
ca. Se ha asistido a Seminarios, Juntas lntergubernamen
tales y Conferencias, entre las que destacan: 

Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano, 

*95. Seminario Regional Latinoamericano. Organizado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, septiembre 1971, P~g. 113. 
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junio de 1972, en la que México participó en la elabora

ción de un Plan con 109 recomendaciones en materia 
ecológica. 

Como resultado de la Conferencia anterior, se desarrolla
ron acciones, creAndose el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Dentro de las acciones 

emanadas de los programas. México ha participado en 

contra de la desertificación, en la formulación de 
planes de conservación industrial, legislación ambiental, 
información, capacitación y asistencia técnica. 

México, co.n la colaboración de la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, convocó en marzo de 1982, a 

la Reunión Regional Jntergubernamental sobre el Medio 

Ambiente, que se celebró en la Ciudad de México. 

Nuestro pats también participó en la elaboración del 

Plan de Acción del Caribe, asimismo. ha apoyado el 

Programa General de la Red de Formación Ambiental para 

América Latina y el Caribe. 

Finalmente, participó en la Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 

R!o de Janeiro en junto de 1992. 

Entre Jos Tratados y Convenios en Jos que México ha 

participado, se encuentran: 

1. Convenio relativo al empleo de la cerusa en la 
pintura; (7-1-1938). 

2. Convención para la protección de Ja flora, Ja fauna 

y las bellezas escénicas naturales de los paises de 

América; (17-Vl-1942). 



188. 

3. Convención internacional para reglamentar la caza de 
la ballena; {30-Vl-1949). 

4. Convención Internacional de protección fitosanitarla; 
{26-V-1976). Notificación de aceptación del texto 
revisado de la convención; (11-Xl-1981). 

5. Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
de las aguas del mar por hidrocarburos; (26-VJ-1958). 

6. Enmienda al convenio internacional para prevenir la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos 
de 1954, relativas a Ja disposición de Jos tanques y 
Ja limitación de su capacidad; (6-V-1976). Notifica
ción de aceptación; (11-Xl-1981). 

7. Convención sobre Ja plataforma continental; {1-JX-
1966). 

8. Convención sobre la pesca y la conservación de los 
recursos vivos de alta mar; {1-IX-1966). 

9. Convención sobre alta mar; (1-IX-1966). 

10. Convenio relativo a la protección de los trabajadores 
contra las radiaciones ionizantes; (19-X-1984). 

11. Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas 
nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterres
tre y debajo del agua; (7-11-1963). 

12. Tratado sobre Jos principios que deben regir 1 as 
actividades de los estados en 1 a explotación y 
utilización del espacio ultraterrestre, Incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes; (31-1-1968). 
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13. Convenio internacional relalivo a la intervención en 

alta mar en casos de accidentes que causen una 
contaminación con hidrocarburos; (7-Vl-1976). 

14. P:otocolo relativo a la intervención en alta mar en 
casos de contaminación por sustancias distintas de 

los hidrocarburos; (30-111-1963). 

15. Tratano sobre prohibición de emplear armas nucleares 
y otras armas de destrucción en masa. en los fondos 
marinos y oceanlcos, y su subsuelo; (23-111-1984). 

16. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas bacteriológi
cas (biológicas) y tóxicas, y sobre su destrucción; 
(26-111-1975). 

17. Convención para la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural (23-111-1984). 

18. Convenio de Londres sobre prevención de la contamina
ción del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias en su forma enmendada; (3-Vlll-1975). 

19. Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar; (10-Xll-1982). 

20. Convenio para la protección y desarrollo del medio 
marina de la reglón del Gran Caribe; (24-111-1983). 

21. Protocolo de cooperación para combatir los derrames 
de hldrocarbulros en la reglón del gran Caribe; 
(24-111-1983). 

22. Convención sobre humedales de Importancia Internacio
nal, especialmente como habitat de aves acuHicas; 
(4-Vll-1986). 
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23. Convención de Viena para la protección de la capa de 
alano; (14-lX-1987). 

24. Convenio para el establecimiento de una comisión 
interamericana de atún tropical; (29-Xl-1964). 

25. Convención internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar; (4-lV-1962). 

26. Protocolo para enmendar la convención relativa a las 
zonas húmedas de importancia internacional. especlal
ment~ como hAbitat de aves acuAtlcas; (3-Xll-1986). 

27. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono; (lX-1987). 

28. MemorAndum de la primera reunión del Comité Conjunto 
México-Estados Unidos de América para la conservación 
de la vida silvestre; (17-19-VJl-1975). 

29. MemorAndum de entendimiento entre México, Estados 
Unidos y CanadA para la protección de aves migrato
rias y acuAtlcas y sus h~bltat (manejo de humedales); 
(16-111-1988). 

30. Convenio para la regulación de Importaciones y 

exportaciones de flora y fauna 
productos derivados entre México y 

1988). 

silvestre sus 
Guatemala; (8-VI-

31. Convenio México-Guatemala para la protección de 
especies de flora y fauna, para la creación de areas 
naturales protegidas en la zona fronteriza; (Vl-1988). 



32. Convenio para regular 
investigación de areas 
Guatemala; (Vl-1988). 

, 91. 

la colecta c1entifica la 
naturales protegidas México---

33. Memor~ndum de entendimiento para la creaci611 del 

Comité para las éreas naturales protegidas de México, 
Estados Unidos (Conferencia Técnica y Cientlfica); 

(X-1988). 

34. Acuerdo entre la Dirección General de flora y fauna 

silvestres, de la Secretarla de Desarrollo Urbano y 
Ecolog!a. de los Estados Untdos Mexicanos, el 

Servicio de Pesca " Vida Silvestre, del Departamento 

del Interior de los Estados Unirlos de América, sobre 

Cooper-1c16n para la Conservación y el Desarrollo de 

la Vida Silvestre; (9-XIl-1983). 

35. Convenio de Cooperación Bilateral entre los Estados 

Unidos Mexicanos los Estados Unidos de América 

para la protección del medio ambiente en la franja 

fronteriza. 

nivel bilateral, el Gobierno de México apoya sus progra

mas con la cooperación otorgada por medio de los acuerdos 
de cooperación cient!f ica y técnica celebrados con Argen

tina. Australia, Brasil, Bulgaria, Canad~. Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, España, Estadas 

Unidas, Finlandia, Francia, Gabón, Gran Bretana, Honduras 

Hungr!a, India, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Nicaragua, 

Perú, Polonia, República Dominicana, República de Guinea, 

República de El Salvador, República Popular China, Rumania, 

Suecia, Trinidad y Tobago, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia. •96 

*96. Informe General de Ecolog!a, P~gs. 15 y 16.- Comisión Nacional de Ecalo
gla. 
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El Derecho Económico en su carlcter Nacional e lnternacl! 
na! se hace presente en la lucha contra la contaminación, 
porque ésta constituye una problemltica internacional 
que a través de convenciones y tratados y conjuntando 
esfuerzos, pretende alca11zar un mejoramiento en la 
c.11 idad de vida, en la salud, en la protección de los 
recursos naturales, que son el patrimonio de la humanidad 
y que permiten alcanzar un bienestar común. 
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CAPITULO 1 I I 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA ECDLOG!A EN MEX!CO 

3.1 ANAL!S!S DE LA S!TUACION ACTUAL DE MEXICO EN MATERIA 
ECOLOGICA. 

A) INTRODUCCION. 

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) 
1989-1994, se ha planteado como una forma para lograr un 
cambio significativo, la necesidad de incrementar el nivel 
de vida de la población, considerando antes entre sus más 
altas prioridades Ja protección y restauración del medio 
ambiente. Para lograrlo es necesario compatibilizar el 
proceso general del desarrollo con el restablecimiento de 
la cal !dad de! medio ambiente y Ja conservación y respeto 
a los recursos naturales. cambiando satisfactoriamente los 

hábitos y practicas de Ja sociedad. Es evidente que Jos 
resultados de estos planes no podran darse de inmediato, 
sino a través del largo plazo y se requiere de Ja partic!p~ 

clón del Gobierno y los sectores social y privado. 

Durante las últimas cinco decadas, la producción industria! 
en México, ha aumentado considerriblemente, que ha superrido 

a la tasa de crecimiento demogrHlco. A pesar de ello, 
existen rezagos económicos que no han permitido dotar a la 
poblaclón mexicana de un nivel de vida adecuado y un 
bienestar económico deseable. 

Es necesario que nuestro pals logre vencer muchos obstAcu
los que Impiden disminuir la pobreza que afecta la 
mayorla de los mexicanos y que obstaculiza el desarrollo 
económico de la población. 
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La evolución económica requiere de una plancación adecuada, 
que permita respetar la conservación de los recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente. Se tiene 
que romper el circulo vicioso que provoca que el desarrollo 

conduzca a la depredación de los recursos y sea fuente de 

contaminación que sacrifica el cuidado de los ecosistemas. 

México es un pais rico en recursos naturales debido a que 

posee distintas regiones y climas que propician la propaga
ción de numerosas especies de flora y fauna silvestres. 

Sin embargo. falta de una planeaci6n adecuada en el 
desarro~lo nacional al consumo irracional de estos 
recursos, s·e lla provocado la depredaci6n de los ecosiste

mas. Otras circunstancias que han contribuido a la extin

ción de los recursos. a la contaminación del aire, aguJ y 

suelo. as! como a la desforestaci6n desertificaciDn y la 
alteración de los ecosistemas; ha sido el excesivo creci

miento demografico, Ja inadecuada distribuciDn de los 
asentamientos humanos y su concentración en las zonas 

urbanas; as! como las actividades comerciales y turlsticas 
que se incrementaron como consecuencia del crecimiento de 

la poblaci6n y la industria. 

B) SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y OEL MEDIO 

AMBIENTE. 

La flora la fauna silvestres, tanto terrestres como 

acuaticas. constituyen un factor de gran Importancia 
dentro de los recursos naturales son susceptibles de 
renovarse, llevando a cabo acciones debidamente planeadas, 
toda vez que pueden ser uti 1 izados para satisfacer las 

necesidades de Ja poblacl6n en forma real y potencial. En 
México estos recursos constituyen un patrimonio muy valioso 

tanto ecol6gico como socloecon6mico; sin embargo, estan 
sujetos a diversos factores de presiDn. Jo cual origina 
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que su abundancia y su diversidad disminuyan en el territo-
rio. Los factores que mAs influyen para su extinción son los 
económicos como. los humanos. como la caza ilegal, el comer
cio no autorizado, la contam1naci6r1 del aire, agua y suelo, 
as! como las actividades turlsticas no planeadas y los clim! 
tices. inundaciones, sequtas, los fen6menos naturales como, 
tormentas, terremotos, etc. 

RECURSOS NATURALES. 

SUELOS: 

México es el pa!s mas septentrional de Latinoamérica, limita 
al Norte con Estados Unidos de América; al Sureste con Guat~ 
mala y Belice; al Este se encuentra el Golfo de México y el 
Caribe y al Oeste el Océano Pacifico. 

La superficie territorial mexicana es de 1 ,953,128 Km 2 de -
continente y 5,073 Km 2 de Islas. sus litorales son, el Gol
fo de California y el Océano Pacifico, que son 7,148 Km., s~ 

mados a los 2,805 del Golfo de México y el Caribe, constitu
yen una gran extensión de litoral. •97 

la superficie territorial de la República Mexicana, cuenta -
con una gran variedad de regiones naturales, mismas que de-
terminan la existencia de diferentes tipos de vegetación y -
condicionan la propagación de diversas especies de fauna, -
as1 encontramos en nuestro pats zonas boscosas, valles, lla
nuras, cariadas, sierras, mesetas, selvas, sabanas, entre - -

otros. Las extensiones de sus litorales constituyen un po-
tencial económico de gran magnitud, debido a la explotación 
de diversas especies acuatlcas y marinas que son ma> de 800 
variedades de peces. crustAceos, moluscos y algunas algas m! 
rinas, asl como otras especies migratorias. Esta riqueza --

•97. Informe Nacional del Ambiente. 1989-1991. Secretarla de Desarrollo Social. 

Comisión Nacional de Ecolog!a. Junio de 1992. 
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acu~tica y marina ha permitido que nuestro pals desarrolle -
una industria pesquera y camaronera de gran magnitud. Esto 
sin tomar en cuenta que nuestro pats es rico en recursos no 
renovables. como son las variedad de minerales y sus grandes 
reservas de hidrocarburos, lo cual ha permitido que la indu~ 

tria petrolera en México crezca considerablemente. 

En México, hay alto Indice de desforestación que equivale a 
500 mi 1 hecUreas al ano. Est.o se atribuye a la expansión -
de las actividades agrlcolas y pecuarias, a la explotación -
desordenada, al crecimiento urbano, y a los Incendios fores
tales naturales o provocados. La pérdida de vegetación ori
gina la modificación y alteración en la abundancia de la fl~ 
ra y fauna y afecta de manera severa el ciclo hidrológico. 

Otras circunstancias que afectan de manera importante los -
suelos, lo constituyen la sallnlzación que se da en zonas de 
riego agrlcolas; las altas concentraciones de cloruros, sul
fatos, carbonatos que son tóxicos para las plantas e impiden 
su cultivo; el empleo excesivo de plaguicidas y agroqutmlcos 
que contaminan el suelo, el agua y el aire. Los procesos de 
azolvamiento y sedimentación que produce fenómenos de eutro
flcaclón, concentración de nutrientes y disminución de ox!g~ 

no que afecta a plantas y animales terrestres y acu~tlcos; -
los residuos sólidos y liquidas originados por los procesos 
de producción industrial que contaminan fuertemente el suelo 
y el agua y afectan a la flora y fauna y a su habltat. 

FAUNA Y FLORA. 

FAUNA: 
En México existen 447 especies de mam!feros, 61 cinegéticos, 
1,051 aves de ornato y canoras, 682 especies de reptiles y -
284 anfibios; algunos son utilizados con fines alimenticios 
y peleteros. 
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En nuestro pats la fauna es considerada como un recurso reno 
vable, que no requiere de planeaci6n, sin embargo, debido a 
que en la actualidad 342 especies se encuentran en peligro -
de extinci6n, se han tomado medidas estrictas de control y -
se han establecido criaderos y estaciones de animales silve~ 
tres. Los grupos de animales mas afectados por la explota-
cl6n irracional y por la falta de µlaneaci6n en su consumo, 
son los mamiferos y las aves canoras y de ornato. 

En México contamos con gran variedad de especies acuaticas -
que constituyen un sistema de generación de alimentos m~s -
grande del mundo, si consideramos su productividad primaria, 
sin embargo, se sobre .;,xplotan sin control y no existen pla
nes de acción para su cuidado, ni para un mejor conocimiento 
de su riqueza. menos aún para evitar su extinción y conlami
naci6n de su habitat. 

FLORA: 

En lo que se refiere a flora silvestre, 582 especies se en-
cuentran en peligro de extinción. A pesar de que gran cantl 
dad de plantas han sido utilizadas por los diferentes grupos 
étnicos para usos medicinales y alimenticios durante varias 
generaciones, a la fecl1a no se ha logrado desarrollar un - -
aprovechamiento equilibrado, debido a la falta de planeaci.6n 
en las acciones para su protección y su temporalidad, siendo 
necesario la colaboración de instituciones de educación sup~ 

rior y de investigaci6n para el establecimiento y operación 
de jardines botanicos que coadyuven a la propagaci6n y con-
servaci6n de las especies vegetales. 

En cuanto a los recursos acuAticos se present1n d0s proble-
mas, la sobre-explotación de especies de alto valor comercial, 

y el impacto ambiental que ejerce sobre los procesos ecol6gicos. 

En la actualidad los recursos acu~tlcos costeros y continen
tales, han sufrido perturbaciones en su equilibrio ecológico 
natural, debido la contaminaci6n producida por el --
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vertimiento de aguas residuules, la pesca incidental. los 
asentamientos en torno a plantas rje procesamiento de 
productos pesqueros y la actividad de los centros tur!sti
cos. 

La contaminación marina propiciada por residuos orgé.nicos 

e lnorgAnlcos, afecta directamente la sobrevivencla de 
peces y de algunos lnvertebrado.s de importancia sanitaria 
y comercial. 

AGUA. 

México se encuentra dividido en 320 cuencas hidrológicas, 
agrupadas en 14 reglones. su precipitación fluvial no se 
distribuye uniformemente en todo el territorio, por lo que 
existen zonas muy húmedas, muy secas y la reglón donde 
existe mAs equilibrio es la central, sin embargo. es la 
zona que tiene mayor demanda de agua, sobre todo en Ja 
Zona Metropolitana del Valle de México, por ello ha sido 
necesario recurrir al trasvase de cuencas para satisfacer 
las necesidades de dicha zona. 

La Industria las grandes concentraciones de población 
requieren de cantidades cada vez mayores de agua, a pesar 
de que éstas son las que mAs contribuyen a contaminarla, 
debido 1 as descargas de sus aguas residuales en Jos 
cuerpos receptores en muchas ocasiones sin tratamiento 
alguno. 

El suministro de agua los centros urbanos representa 
altos costos, ya que para la captación y conducción es 
necesario construir sistemas muy complejos, cuyas Inversio
nes resultan muy costosas. Debido a esto. se observan 
Insuficiencias criticas del liquido en algunas reglones, 
por lo que la obtención tendrA un costo mas elevado, por 
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ser éste un recurso vital que se debe tener en el lugar y 

en el tiempo adecuado en suficiente cantidad y de buena 
calidad. 

Los principales contaminantes que alteran la c.1iidad del 
agua son: la materia orgAnica que ocasiona la disminución de 

oxigeno disuelto; nutrientes que provocan eutroficación; 

grasas y aceites que exterminan los peces y disminuyen la 
transferencia de oxigeno; organismos patógenos; metales 
pesados; detergentes y plaguicidas que afectan a ia salud 
humana y a la flora y fauna acuAticas. 

Entre las manifestaciones de deterioro asociado al agua. 

se encuentran el agotamiento paulatino de los suelos. el 

empobrecimiento de terrenos de alta productividad agr!cola, 
la desertiflcación por pérdida de vegetales, la inutiliza
ción de los cuerpos de agua que surten a la población, la 
disminución de acu!feros y la insalubridad de los polos 
urbanos. 

En la actualidad nuestro pa!s cuenta con 223 plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, con una 
capacidad d0 16.5 metros cúbicos por segundo, en cuanto a 
estas mismas plantas industriales se tienen 177 con capaci
dad de 12 metros cúbicos por segundo. A pesar de el lo, no 
es posible dar tratamiento a toda Ja descarga de aguas 
residuales, tanto municipales como industriales. Las 
deficiencias en las instalaciones de fas plantas de trata
miento son: diseños inadecuados, ubicación desfavorable 
por condiciones topogrHicas, por Ja local izaclón de 

redes de alcantarillado, obras inconclusas, Insuficiencia 
de personal capacitado para operar las plantas. aunado a 
lo anterior, que nuestro pals no cuenta con Ja tecnolog!a 
suficiente para fabricar equipo de medición y tratamiento. 



200. 

AIRE 

La contaminación atmosférica también es consecuencia del 
desarrollo, como causa principal de este problema se puede 

señalar el r~pido crecimiento demogréfíco, que ha experimen
tado México en las últimas d~cadas. la tendencia de la 
población y del desarrollo industrial a concentrarse en 

unos cuantos polos de desarrollo. Otro factor lo constituye 

el aumento en el nümero de veh!culos en las grandes ciudades 

que se traduce en forma di recta en el aumento de consumo de 
gasolina y en mayores emisiones de contaminantes la 

atmósfera. 

La Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara y 

Monterrey. son las ciudades que padecen situaciones mAs 

criticas de contaminación atmosférica. Sin embargo, lo que 

reviste caracter!stlcas mH graves es la Zona Metropolitana 

del Valle de México, debido la excesiva concentración 

urbana e industrial a 
meteorológicas de la región. 

las condiciones geogr~f icas y 

En el la se local izan el 20% 

de los establecimientos Industriales del pals, el 40% de la 

Inversión industrial, y el 42% de la población económicamen

te activa. 

En Guadalajara el crecimiento demogrAf ico ha sido muy 

elevado en los ültimos años, lo cual 

demanda de energéticos y transporte. 

se traduce en mayor 
La industria estA 

Integrada por cerca de tres mil establecimientos, entre los 

que destacan la Industria qulmlca y de energéticos, lo cual 

origina los problemas de degradación del medio ambiente. 

En Monterrey la actividad industrial representada por 

plantas quimicas. de fundición. de cementos. de generación 

de enerala eléctrica, explotación Intensiva de recursos no 

metAllcos, y los servicios urbanos son las prlnclpoles 

fuentes emisoras de contaminación atmosférica. 
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En algunas zonas localizadas en el Golfo de México, las 

actividades petroleras y portuarias industriales han proporcionado 
beneficios importantes al pais, sin embargo, las actividades 
de exploración, explotación y procesamiento de hidrocarburos 
ha impactado negativamente a ciudades, como Coatzacoalcos y 

Minatitlan. 

Por otra parte, las ciudades fronterizas de Tijuana, Ciudad 
Juarez, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras, empiezan a 

mostrar los primeros signos de deterioro ambiental, debido 
al crecimiento urbano industrial que han experimentado en 
los últimos a~os. 

Para conocer los niveles de contaminación atmosférica en 

las principales ciudades, se ha establecido la Red Nacional 

de Monitoreo l\tmosférico, que consta de 192 estaciones que 
permiten evaluar la calidad del aire, en las ciudades del 
pals que presentan mayores problemas. 

La Zona Metropolitana del Valle de México. que es la zona 
mas critica en emisión de contaminantes, tiene en operación 
desde 1985 la Red AutomAtlca de Monitoreo Ambiental, integr~ 

da por 25 estaciones que miden el contenido en el aire de 
bióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos y demas partlculas suspendidas. 
La calidad del aire se evalúa en base a mediciones realiza
das para cada contaminante se expresa en función del 
Indice Metropolitano de la Calidad del Aire (!MECA). 

El nivel de contaminación en el aire varia seg(rn las (;pocas 

y se agudiza durante el invierno, debido los efectos 
producidos por las condiciones geograficas y meteoro!Oglcas 
de la región, que dificultan la dispersión de contaminantes 
por la ausencia de corrientes de aire y por la inversión 
térmica. 
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En }d Zona Metropolitana del Valle de Mé~ico, se l1a PStable 
cido en concertación con dependencias estatales y municipa
les el Programa de Contigencias Ambientales, que tiene como 
objetivo prevenir y combatir los casos de emergencia de ca~ 
tam1nac16n atmosférica. 

RUIDO: 

La contaminacibn por ruido. es uno de los principales pro-
blemas que se presentan en lus grandes ciudades, debido al 
uso constante de vehtculos automotores y a las actividades 
industriales y comerciales. 

La faltó de planeaci6n en el desarrollo urbano ha ocasiona
do ~ue z0nas habitacionales sean perJudícadas por ruido y -

vibraciones producidas por las actividades industriales que 
se realizan a su alrededor. 

Ciudades como la Zona Metropolitana del Valle de México,San 
Luis Potosi, Aguascalientes y Zacatecas, son afectadas por 
el intenso tr~f ico vehicular y la concentracl6n industrial 
en tas zonas centro. 

El ruido es un contaminante que afecta la salud, producien
do principalmente el estres y llega a causar daños fisioló
gicos mayores cuando sus niveles son superiores a 85 decib~ 

les, aunque esta medida depende de la distancia que exista 
entre el emisor y el receptor y de la sensibilidad de cada 
persona. 

En México como medidas para combatir la contaminación por -
ruido, se han establecido los Programas de Verificacl6n de 
Veh!culos Automotores, principalmente los que circulan en -
la Zona Metropolitana y Conurbada. El Programa de lnspec-
ci6n y Vigilancia Giros Industriales y el Programa de - -
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Diagnóstico de Ruido, con lo cual se hJ reducido er1 dl~¡unos 

casos, m~s de 6 decibeles. Sin embargo, esto no es sufi- -

ciente, aGn falta mucho por t1acer contra este contaminante. 

DESECHOS Y RESIDUOS. SOLIDOS. 

El crecimiento demogr~f ico y el de las actividades productl 
vas y de servicios, ha rebasado la capacidad del medio nat! 
ral, para absorber las toneladas de desechos que se generan. 
Por lo que, es necesaria la creaci6n de sistemas de recole~ 

ci6n y tratamiento, a fin de evitar danos ecol6gicos irre-
versibles. 

En México se generan diariamente 52 mil toneladas de dese-
chas s61idos y 370 mil toneladas de residuos industriales. 

Del total de basura urbana que se produce, se recolecta únl 
camente el 75 por ciento y s61o una parte se dispone en re
llenos sanitarios controlados. y el resto se tira a cielo -
abierto, lo cual ocasiona un deterioro al medio ambiente y a 

la ecolog\a, adem~s de las múltiples enfermedades que prov~ 
ca a la colectividad. 

El problema de desechos s6lidos, se agrava aún m~s por la -
fabrlcaci6n de envases de dificil biodegradacl6n y envases 
desechables no reciclables. 

El sistema de ltmpia en los municipios y delegaciones, no -
es suficiente y presenta sus carencias, debido a que se - -
efectúa por sistemas manuales. 

Existen residuos Que representan un peligro grave por ser -
altamente infecciosos, como son: los generados en hd~pita-
les, cl!nicas y laboratorios. En el Distrito Federal se e~ 
cuentra en construcclOn un incinerador de este tlpo de resl 
duos, que ser~ ejemplo para la construcciOn de otros en los 
municipios y otras ciudades. 
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Los residuos sólidos generados por la industria, también re
presentan una fuente importante de contaminación, debido a -
que se trata de sustancias tóxicas, corrosivas. reactivas, -

explosivas e inflamables. La industria ha depositado de ma
nerd clandestina sus residuos en terrenos baldtos, lo cual -
ha provocado la contaminación del medio ambiente y del agua, 
adem~s de graves danos a la salud de l• población. 

Como se puede observar en el presente an~lisis, son múlti--
ples los problemas que existen relativos a la degradación de 
los ecosistemas y aún falta por planear muchas acciones que 
resulten realmente efectivas para combatir de manera eficaz 
los problemas actuales de contaminación. 

Si hacemos un analisis crtt1co de la situación actual en ma
teria de medio ambiente, degradación de los ecosistemas y d~ 

ño a la ecolog!a en México, hay que reconocer que ha habido 
avances, pero sólo en los últimos años, ya que a partir de -

1959, que fue cuando se creó la Dirección de Higiene Ambien
tal, dentro de la Secretarla de Salubridad y Asistencia, que 
tenta funciones para prevenir los níveles de contJmina
c!ón atmosférica y se inició la lucha contra la degradación 
ambiental, lo cual no resolvió satisfactoriamente el confltE 
to ambiental, y siguió avanzando y a partir de la aprobación 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambie~ 

te de 1988, son m~s de 20 anos de Legislac16n sobre la cont~ 
minación en la Ciudad de México, que nos muestra que la exi~ 
tencia de Leyes y Reglamentos no son suficientes para abatir 
el problema. Se requiere de una infraestructura administra
tiva superior a la actual; y por otro lado, una mayor parli
cipaci6n social que coadyuve a vigilar las fuentes contami-
nantes. Asimismo la creación de una Legislaci6n m~s estric
ta que actúe con mayor eficacia contra la contaminacl6n. 

Las autoridades competentes en la materia, como son: la Se-
cretar!a de Desarrollo Social y la Secretaria de Salud; deb~ 
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ran actuar m&s estrictamente, planear adecuadamente sus fun
ciones de manera que contribuyan a mejorar la calidad del m! 
dio ambiente, sobre todo ahora cuando estA cerca la firma y 
aprobación del Tratado de Libre Comercio, que lo mAs proba-
ble es que se aproxime un desarrollo económico vertiginoso -
en nuestro pals, serA necesario crear una Comisión Muitidis
cipl inarla que analice, revise, supervise y evalúe el segui-
miento y los resultados de los programas que se apliquen por 
la Secretarla de Desarrollo social y la Secretarla de Salud. 
También serA sumamente indispensable descentralizar los pod! 
res y el sector industrial de las grandes ciudades; sólo as! 
se puede lograr alcanzar algunos de los objetivos del Oere-
cho Económico, como son mejorar el nivel de vida de ia pobl~ 
ci6n y proporcionar un mejoramiento en los servicios de sa-
lud y vivienda en general. 
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3.2 IMPORTANCIA DE LA ECOLOG!A EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

El proceso de globalizaci6n económica Que se ha puesto en mar
cha en Europa y Asia y que actudlmente se pretende integrar en 
Américd. no implica ~njcamente ld conformación de bloques eco
n6micos, sino que también incluye cuestiones de gran i1nportan
cia1 como son las culturales, la de los medios de información 
y una de gran prioridad que es la ecoJog!a. 

Es indudable que la asimetrfa que existe entre ldS naciones -
que intervienen en el Tratado de Libre Comercio influye funda
mentalmente en las relaciones de éstas. las cuales no es posi
ble que se establezcan bajo los mismos par~metros. Esto no s~ 

Jo afecta econbmicamente, sino tambi~n social, cultural y eco-
16gicamente a los paises que se encu2ntran en desventaja. En
tre las diferencias que existen entre los patses el aspecto -
ecológico y ambiental, constituye un elemento de gran in1porta~ 

cia para el bienestar de la sociedad. 

Desde hace algún tiempo algunos paises subdesarrollados han v~ 

nido sacrificando valores de gran importancia ecol6gica, en -
aras de desarrollo econbmico. Hoy la integracibn de los paises 
de Am~rica debe ser completa, puesto que se debe plantear la -
~ecesidad de compatibilizar el desarrollo económico con el me
dio ambiente, porque constituye un conflicto común, Que afecta 
a todo el mundo y debe ser una responsabilidad compartida por 
ld comunidad mundial, el hacer frente al deterioro ambiental; 
ast como a la lucha por la naturaleza. Que se relaciona con -
Jos problemas del desarrollo. Es fundamental generar una cul
tura ecológica mundial que contribuya a crear figuras que res
peten. conserven y rehabiliten los ecosistemas. lo cual permi
tirá también mejorar Ja calidad de vida de Ja humanidad. *98 

*98. V!ctor toledo.- Toledo V!ctor Manuel. Modernidad y Ecolbgica.- Revista Nexos 
No. 169, enero 1992, P~g. 12. 
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La integración del Continente Americano que se iníctJ con el -
Acuerdo de Libre Comercio, entre Mé<ico, Estados Unidos y Can~ 
d~. no se puede equiparar a la que se ha llevado a cabo con -
los paises de Europa y Asia, toda vez que existen grandes dif~ 
rencias y contrastes entre los paises de América, como son el 
grado de desarrollo, los niveles económicos, su cultura, sus -
legislaciones, etc. Es notable que no se reconozcan cabalmen
te esas desigualdades econ6micas, pero son palpables cuando -· 
los paises desarrollados toman los liderazgos y los paises SUQ 

desarrollados actúan subordinadamente a estos, debido a los in 

tereses econ6micos Que estAn en juego. 

Las desigualdades y contrastes van a constituir un obstAculo -
para resolver satisfactoriamente los problemas de justicia so
cial, del medio ambiente y los daílos a los ecosistemas, quizA 
sin duda se agudizarAn aún m~s. en la medida en Que los paises 
desarrollados implementen sus industrias contaminantes y tras
laden y asienten sus desechos tóxicos en las naciones subdesa
rrolladas, quienes a cambio de obtener mayores flujos de inve~ 

si6n y capitales, no pondr~n ninguna objeci6n para que esto -
ocurra. 

A fin de preservar, conservar y evitar danos o perjuicios am-
bientales. es importante que en el Acuerdo de Libre Comercio -
se implementen disposiciones que resulten realmente efectivas 
para combatir los males ambientales y contaminantes Que se av~ 

cinan~ cuando entre en vigor dicho Tratado. 

si bien es cierto que no :-e pueden cerrar las puertas al desa
rrollo, si se deben buscar las formas o m~todos m~s adecuados 
que hagan compatible el desarrollo con la naturaleza y la pre
servaci6n del medio ambiente. 

Quiz~ para que. ello resulte, deber~ ser necesario tomar en - -
cuenta las sugerencias que se han desprendldo de los Foros In
ternacionales que se han llevado a cabo con todos los paises -
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del mundo, como lo fue la Conferencia de Naciones Unidas Sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se ha planteado como -
prioridad el frenar la destrucci6n ecológica y construir un m~ 

delo de desarrollo sustentable que no produzca daño a los eco
sistemas y al medio ambiente. 

Otras circunstancias que es necesario tomar en cuenta son las 
siguientes: 

a) La necesidad de que haya participación social en la elabora
ción de planes y pollticas ambientales, as! como de atender a 
su observancia y evaluación. 

b) La necesidad de crear un ente que se integre con organismos 
sociales y gubernamentales, cuyas atribuciones le permitan sarr 
cionar la inversión extranjera que no cumpla con las normas -
ecológicas y los parAmetros de impacto ambiental. 

c) La necesidad de asegurar el desarrollo social de las comuni 
dades rurales, respetando y controlando el acceso a los recur
sos {tierra, bosques, agua) necesarios para su subsistencia. 

d) La prioridad de mejorar la normativldad relacionada con el 
medio ambiente y los ecosistemas, de manera que sea eficaz y -
contribuya a conservar la salud y a mejorar la calidad del me
dio ambiente y a controlar el uso irracional de los recursos -
naturales. 

e) La necesidad de crear un código de conducta en el GATT y en 
el Acuerdo de Libre Comercio, que prevenga y sancione las ano
mal las en materia ambiental y respalde el uso sustentable de -
los recursos, salvando la autodeterminación de las comunidades 
y garantizando la transferencia y el uso de tecnologlas sin -
que se dañe el entorno ecológico. 
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f) La necesidad de crear un fondo que cuente con los recur
sos financieros necesarios para hacer frente a las necesida

des en materia de preservación y conservación de los ecosis

temas y del entorno ecológico. 

AdemAs de estas cuestiones que es necesario que se implemen
ten en el Acuerdo de Libre Comercio, también es importante 
se~alar algunos avances que en materia ecológica han establ! 
cido los paises firmantes, como son la firma del Programa 
de Apoyo para la zona fronteriza que benef lclarl o ha 
beneficiado a la industria maqui ladera establecida en la 
frontera, que contamina aproximadamente en un 60%. 

Con ello se demuestra que México esH comprometido a luchar 
contra la contaminación ambiental, pero a pesar de el lo, 
parece no haber reciprocidad por parte de Estados Unidos, 

pues se ha anunciado que pretende insta lar basureros de 
desechos tóxicos en la frontera con México. lo cual viola 
significativamente todos los acuerdos que se firmen. 

Sin embargo, no existe aOn la oposición de nuestro pa!s 
ante este propósito, que perjudlcarl gravemente a la comuni
dad en general. 

La importancia de implementar estas y otras sugerencias mis 

en el Tratado de Libre Comercio, es prioritario y de interés 
general. toda vez que la conservación y preservación de los 

ecosistemas y el medio ambiente es un costo que tiene que 
ser compartido en forma equitativa, de acuerdo a su respons~ 
b1 l ldad por los Gobiernos, los empresarios y los consumido
res; pero también debe ser compartida entre nar.lones, dado 
que el uso irracional de los ecosistemas puede traer conse
cuencias muy graves a nuestro entorno, la destrucción no 
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sólo de plantas y animale~. sino la propia destrucción huma-
na. • 99 

El an6lisis de los pArrafos anteriores nas permite encontrar -

el carficter nacional e internacional del Derecho Económico y -

su sentido humanista. pues lo mismo observamos su car~cter ec~ 
n6mico cuando t1ablamos del desarrollo de las naciones, como -
también encontramos su carActer social, toda vez que reúne ob
jetivos que pretenden la salud, el mejoramiento de la calidad 

de vida de la humanidad y la protecct6n de los recursos natur~ 
les. que no sólo son factores de carActer nacional, sino son -
de carActer internacional. 

Ejemplo m~s vivo que tenemos de ello, es la lucha contra la -
contaminJci6n, que no sólo afecta a un sólo pa\s, sino que la 
afectdcibn es mundial. * 100 

*99. El Cotidiano. tlo.47, PAgs. 72 y 73. Eco logia y Tratado de Libre Comercio. 
Mayo 1992/. Uní versidad Aut6noma Metropolitana. 

*100. Manuel R. Palacios Luna.-El Derecho Econ6mico en México.- Edit. Porrúa, --
P~gs. 32 y 33. 
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3.3 IMPLICACIONES ECOLOGICAS DEL TRATAOO DE LIBRE COMERCIO NORTE! 
MER l CAtlO. 

INTRODUCCION. 

El mundo está pasando actualmente por una crisis ecológica 

sin precedente sus efectos son irreversibles y muy 
claros, se sabe que el calentamiento del planeta estA 
afectando enormemente la forma de vida, la agricultura, 

los bosques, la pesca, los niveles de mar y las regionC's 

costeras alrededor de la tierra. El agotamiento de la 
capa de ozono ya está causando en 
elevado de enfermedades de los 
provocando cáncer en la piel. 

algunos paises un número 
ojos en otros, está 

También dla con dla se ve que aumentan los niveles de 
pobreza catastr6ficamente, sobre todo en los paises del 
tercer mundo y esto también es 
de problemas ecol6gicos. Los 

una causa y consecuencia 

paises industrializados, 
explotan recursos naturales a ritmo acelerado, contribuyendo 
de esa manera al incremento de la contaminaci6n y deterioro 
de los ecosistemas, del aire, suelo y depósitos de agua, 
subterrAneos y de la superficie. 

Todos los indicadores de importancia muestran un deterioro 

en los sistemas naturales; los bosques se reducen, los 
desiertos se expanden, las tierras de siembra se agostan, 
la capa de ozono estratosférica continúa deteriorAndose, 
los gases de invernadero se acumulan, el número de especies 

de plantas animales disminuyen, la contaminaci6n del 
aire ha alcanzado niveles de contaminaci6n peligrosos 
para la salud, en cientos de ciudades y el daño, causado 
por la lluvia Acida, se observa en todos los continentes.•10 

*lOtLester Brown, en Ecodecisi6n, 1992. Informe proporcionado por Proyecto -
Fronteras Comunes." Fac. de Economl a, UNAM. 
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Según el anAlisis de la Asociación Canadiense de Leyes para -
el Medio Ambiente, el. Tratado de Libre Comercio entre México, 
CanadA y estados Unidos, es un factor que tiende a aumentar -
los problemas de deterioro del medio ambiente y los ecosiste
mas, ya que actualmente cuando todavia no se abren completa-
mente las fronteras de México con Estados Unidos, ya existe -
un movimiento considerable de personas, mercanclas. activida
des industriales y de servicios, que danan el medio ambiente 
y los ecosistemas regionales, qué se esperarA cuando llegue a 
su fase final el libre comercio. 

IMPLICACIONES CANADA - ESTADOS UNIDOS 

CONSECUENCIAS ECOLOGICAS QUE ESTA VIVIENDO CANADA CON EL -
ACUERDO FIRMADO CON ESTADOS UNIDOS. 

Según la opini6n de los diferentes grupos ecologistas cana- -
dienses 1 las cuestiones sobre medio ambiente en Canad~. deben 
ser analizadas desde diferentes puntos de vista y consideran 
que los partidos pol!tlcos son los indicados para ia discu- -
si6n. 

Afirman que ei Gobierno conservador estA haciendo un consejo 
referente al medio ambiente, que de manera significativa des
mienta las preguntas acerca de los impactos ambientales, ba-
sAndose en ei argumento de que el Acuerdo de Libre Comercio, 
es un acuerdo comercia! entre dos de los mAs grandes vecinos 
del mundo, no es un acuerdo del medio ambiente. Por tal motl 
va el medio ambiente no fue tema de negociación en el texto -
del acuerdo. 

La gran mayorla de las implicaciones del medio ambiente que -
se mencionarAn posteriormente por sectores, son verdaderamen
te sorprendentes,· son muchos puntos en materia ambiental que 
no son tomados en cuenta en el Acuerdo; y sus efectos, a la -
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larga. prometen ser muy variados y adversos. A continuac!On 
se señalan algunos, de manera general. 

1•. Bajo el Acuerdo, CanadA renuncia para siempre a las nor-
mas de uso importante que sirven de instrumento para la regu
laciOn en el manejo de los recursos canadienses y a la susta~ 
tibilidad de los mismos, que son de interés público en Canada. 

La habilidad de CanadA para implementar recursos y pol!ticas 
de precios. obligan en el acuerdo. a proporcionar el perpetuo 
acceso a compartir los recursos canadienses con Estados Uni-
dos y una vez firmado este acuerdo, es dificil dar marcha - -
atrAs. 

2g. Los subsidios e incentivos canadienses promoverán objeti
vamente la cuestiOn del medio ambiente y el manejo de los re
cursos, como son abatir la contaminaciOn Acida y la reforest~ 
ciOn. Estas situaciones son vulnerables al ataque de los In
tereses estadounidenses y no existen barreras arancelarias en 
el Acuerdo. Estados Unidos ofrece dejarlos Intactos. 

3•. Nuevas presiones econOmicas seran creadas para reducir 
los costos en los requerimientos del medio ambiente. De he-
cho el Acuerdo ha recibido llamados de empresarios canadien-
ses y estadounidenses para que se reduzcan los estAndares am
bientales en ambos lados de la frontera y CanadA esta de a- -
cuerdo en otorgar las concesiones. ya que sus estandares son 
mas fuertes que los estadounidenses. 

Según leyes Internacionales, las provisiones que el Acuerdo -
tomo como precedentes en la iegislaciOn doméstica canadiense, 
son por ejemplo, un aspecto de las leyes del medio ambiente -
canadiense. Fueron establecidas para actuar rapidamente con 
las provisiones del Acuerdo. CanadA tendrA que actuar y ha-
cer cambios en sus Leyes para corregir Jos errores efectuados. 
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El Acuerdo entre Cdnad~ y Eotados Unidos, debe ser •cerca de! 
medio ambiente también, porque depende de la habilidad para: 

Desarrollar pol1licas ambientales y económicas que promue
van un manejo sustentable de los recursos. 

Porque los recursos naturales canadienses: energta, agua, 
agricultura, forestación y recursos minerales. se determi
nó que fueran de interés público. 

Establecer estándares ambientales, regulaciones de subsí-
dios e incentivos que reflejan los valores y prioridades -
únicas en los ecosistemas canadienses. 

De hecho Jos potenciales impactos del Acuerdo Comercial, son 
a la larga alcanzables, por tal razón deben ser regularizados 
mediante un Estatuto del Medio Ambiente. 

El Gobierno ha descrito el Acuerdo Comercial como parte de -
de una polltica económica para Ganad~. El Acuerdo no es para 
dar control a los derechos de Canad~ en el medio ambiente, -
sino como una institución regulatoria internacional, como la 
Corte Internacional de Justicia, no es para dar autoridad a -
Canad~ sobre la Agencia de Protección del Medio Ambiente ins
ti tuldo por Estados Unidos, sino que representa un precedente 
en el control y regulación en ambos lados de la frontera. Es 
un Acuerdo acerca del medio ambiente y no en el. sentido econ~ 
mico constitucional o legislativo, que incluso no se habla -
presentado antes en la historia de CanadA. 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS 

EL PRINCIPIO DE SUSTANTIBIL!OAD. 

En 1967 el Reporte de la Comisión sobre Medio Ambiente y Des! 
rrollo en el Mundo, comúnmente conocida como la Comisión -
Brundtland, fue bien recibida por los ecologistas de todo el 
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mundo. como documento sin precedentes que marcó los 

principios de protecci6n del medio ambiente y la sustantlbl 
lidad en el manejo de los recursos. 

Las 1lrincipales recomendaciones de la 
han n~cho eco en la 11 Fuerza Nacional 
y Economta". Esta organización hizo 

de Que el desarrollo sustentable abarca 

Comisi6n Brundtland 
del Medio Ambiente 
notar el concepto 

principios: 

112. Que los gobiernos actúan y conftan en los recursos 

Que se entregar~n a las futuras generaciones. Sin embargo, 
los gobierno.s deben de promover el desarrollo econ6mico 
de manera sustentable. sin dañar los recursos naturales. 

2•. Aceptando la responsabilidad del desarrollo sustenta
ble, los gobiernos debedn cambiar la forma de enfoque 
de la economta en relación con el medio ambiente, 

través de una decisl6n de alto nivel. 

El reporte de la ºTask force' 1 

sido aceptado un~nimemente por 
sus diez provincias, porque 

acuerdo con las promociones del 

es un documento que ha 

el Gobierno Canadiense 
sus principios est~n de 

reporte de la Comisión 
Brundtland, han tenido efectos positivos durante 1 as 
negociaciones del Acuerdo Comercial. 

A pesar de el lo, el Tratado clausurad fundamentalmente 
las opciones canadienses, por Implementar los principios 
de lntegraci6n econ6mica y planeacl6n del medio ambiente. 
en apoyo al manejo sustentable de los recursos. 

Las operaciones que ha presentado la Comtsl6n Brundtland 
son las siguientes: 
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En lo que se refiere a estrategias de conservación de los re
cursos, el Tratado tambi~n lo tendrA que tomar en cuenta. El 
Gobierno ha mencionado al respecto, que se debe apoyar los r~ 

cursos de explotación, pero al mismo tiempo se deben reducir 
los controlesregulatorlos. No puede ser que se herede a las 
nuevas generaciones, un ambiente empobrecido de energta, fo-
restací6n, agricultura y recursos hidrfiulicos que siempre han 
sido tomados como garantla para mejorar el medio amblentey la 
Brundtlan Comision ha pedido reducci6n de un 40% en energla -
por parte de Norteam~rica para el a~o 2,000. El Gobierno ha 
establecido que el problema de energla no es corto, sino muy 
abundante y ha tratado de persuadir entre otros beneficios -
del Tratado, una nueva ronda de mega, proyectos sobre energla. 

La Comisi6n Brundtland ha defendido la necesidad de integrar 
planes econ6mlcos y del medio ambiente, el Gobierno lo ha re
chazado, incluso, durante las negociaciones y esta resuelto a 
negar las posibles consecuencias abrumadoras en el medio am-
biente. 

La Comisi6n ha invitado a los Gobiernos a reconocer su oblig! 
ci6n de polltica de desarrollo econ6mico, que deberAn avanzar 
acordes con las estrategias de preservaci6n del medio ambien
te. Sin embargo, el Acuerdo ofrece a Estados Unidos derechos 
que permltirAn el acceso libre a los recursos canadienses. 

La Comisión hace un llamado a las naciones desarrolladas,para 
romper con los modelos del pasado que han alterado rad1calme~ 
te nuestro planeta y han atentado el entorno ecol6glco, las -
vidas de numerosas especies, incluso han afectado la salud y 
puesto en peligro la vida del hombre. 

El Tralado viola en cierta forma la constitución econ6mica de 
CanadA, que en parte se enfoca al desarrollo y al medio am- -
blente. 
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Como se puede observar, la postura pública del Gobierno cana-
diense y las recomendaciones de la Comision Brundtland, se C! 
racterizan por una profunda disparidad de criterios, mientras 
ta Comisi6n a través de su fuerza Nacional de Economla Y Me-
dio Ambiente, pugna por el mejor aprovechamiento de los reCU! 
sos por medio de un desarrollo sustentable. El Gobierno can~ 
dlense pretende, permitir situaciones que ponen en riesgo la 
seguridad de los recursos ecol6gicos y humanos. 

FACTORES Y SECTORES 

LLUVIA ACIOA. 

Los efectos m~s probables del Acuerdo de Libre Comercio Cana
d~-Estados Unidos, eliminaran los esfuerzos canadienses para 
controlar la lluvia acida y de alguna forma empeorar~n los -
problemas que se padecen actualmente. 

PRIMERO.- Las Leyes de Estados Unidos requieren menos control 
de ta contaminaci6n por gases ~cides que los programas de re
ducci6n implementados por Ganada y por tal motivo, estan ~ra
tando de resistir los esfuerzos para reducir las emisiones. 

El Capitulo 6 del Acuerdo, establece armonizaci6n de los es-
tandares de Estados Unidos y Ganad~. A pesar de las priorid~ 
des dadas al control de la contaminaci6n del Oi6xido de Azu-
fre, el Ministro canadiense Mulroney ha fracasado en su inte~ 

to por persuadir a Estados Unidos para que adopten los mismos 
objetivos de reduccl6n utilizados en Ganada. 

El Acuerdo probablemente sea un punto de presi6n para que Ca
nad~ mueva sus estandares hacia un denominador mas bajo. 

SEGUNDO.- Se disminuye la autoridad federal para regular las 
exportaciones de energla y se crean presiones para lncremen-
tar la generacl6n de energ!a a base del carb6n e incrementar 

las exportaciones. 
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El articulo 904 del Acuerdo, garantiza a Estados Untdos el a~ 

ceso a los recursos energéticos de CanadA a perpetuidad y no 
obstante. que de manera interna se limita su uso. 

Como la demanda doméstica aumenta, las provincias canadienses 
deben tener incrementos en la producción de energta eléctrica 
para alcanzar las cuotas de exportación ••garantizadas•• por el 
Acuerdo, incluso en donde no hay obligaciones contractuales -
existentes para suministrar el mercado de Estados Unidos. El 
ta situación puede requerir que la Hidroeléctrica de Ontario, 
CanadA, incremente la generación por medio del carbón, lo - -
cual provocar~ emisiones de Dióxido de Azufre, o construir -
una capacidad adicional de generación nuclear. 

TERCERO.- Los subsidios canadienses para la contaminación de 
lluvia Acida y su control, estAn ahora vulnerables y desafia
dos por las Leyes proteccionistas e injustas de Estados Uni-
dos. 

Exportaciones de empresas. como Algoma Steel, tnco y Noranda, 
son vulnerables a una acción vengativa, si reciben subsidios 
para asistencia en reducción de la contaminación Acida. 

[I Capitulo 19 del Acuerdo, deja intacto lo referente a los -
subsidios y expresamente permite a cada miembro el derecho de 
sumarse a ellos. 

CUARTO.- El Acuerdo CanadA y Estados Unidos, limitarA las op
ciones disponibles para lievar a cabo mAs reducciones en las 
emisiones de ácido gaseoso. Actualmente Canadá es la indus-
tria del carbón más grande, que significa buen cliente para -
Estados Unidos. El carbón de Estados Unidos es más alto en -
contenido de Dióxido de Azufre que el de CanadA. El Acuerdo 
deberla contener regulaciones que redujeran el uso de carbón 
de azufre, pues ello permitirla la reducción de la contamina
ción. 
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La industria del carbón de Estados Unidos, está negociando -
utilidades injustas y ventajosas, tratando de no pagar irn- -
puestos, aprovech~ndose de que se trata de corporaciones po
derosas, que tambi~n piden que se debiliten las regulaciones 
en materia, para balancear la escala. 

La Asociación Nacional del Carb6n, t1a usado este argumento -
ante el Senado y Comité de Energ!a y Recursos Naturales en -
el Acuerdo Canadá y Estados Unidos. Incluso ha pedldo a la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente 0EPA), que maneje -
esta situación de manera satisfactoria, sin embargo, para -
Canadá el problema de la contaminación de lluvia ácida, no -
ha podido ·ser clarificado, siendo que ello es una urgencia -
prioritaria y en el Acuerdo Cdnad~ y Estadas Unidos, no hay 
nada que ofrezca una esperanza de progresa, ni sugerencias -
para controlar los efectos que no sólo ponen en peligro a un 
sólo pa!s, sino afectan a todo el mundo. 

AGUA. 

11 La pradera seca, pone en mentira el mito de que Canad~ es -
una nación rica en agua, con el 7% de territorio del mundo, 
se obtiene un 91 de agua fresca. Por lo tanto, el balance -
es desequilibrado, la mayor!a del agua en Canadá fluye al -
Norte de este pa!s, lejos de los centros de poblaciOn, lo -
cual dificulta su uso inmediato, porque su traslado resulta 
costoso. 

Independientemente de ello, los principales suministros de -
agua en este pals, se est~n poniendo en grave peligro de co~ 
taminación. 11 

Las pol!tlcas implementadas en Canadá, no detendr~n la expo~ 
tación de agua a Estados Unidos. 
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Aún cuando por distintas fuentes de informaci6n se ha mene!~ 
nado que el Acuerdo no obliga a CanadA a vender agua a Esta
dos Unidos, esto resulta engañoso e Incorrecto, porque exis
ten pollticas y hombres de negocios canadienses que estAn -
conscientes de la necesidad de recibir beneficios de la ex-
plotación de ese vital recurso. 

Un esquema presentado por Prem!er Bourassa y que fue apoyado 
públicamente por Simón Re!swan, menciona que dlr!girAn gran
des cantidades de agua desde Ja Bahla James hacia el sureste 
de CanadA, incluso una compañia de Vancouver ha obtenido -
una licencia para exportar agua fresca por medio de un su- -
per-tanque al sur de California. 

Claro estA que en algunas circunstancias CanadA puede estar 
obligada a exportar agua, cJmo es el caso de onerosos proyeE 
tos relacionados para satisfacer las necesidades de agricul
tura y que aún puede ser un motivo para rechazar la venta de 
agua a Estados Unidos, porque estas acciones no pueden ser -
motivo de discriminación en el Acuerdo. 

Según el articulo 409 del Acuerdo, CanadA puede imponer res
tricciones cuantiosas en las exportacloanes de agua, cuando 
éstas son sancionadas bajo reglas del GATT. Incluso las ex
portaciones pueden ser restringidas únicamente cuando los su 
ministros son racionados. 

Mientras las reglas del GATT permitan restricciones en expo! 
tac!ones con el propósito de conservación (en el caso de co~ 
sumo racionado) las reglas no sancionan los limites de expo! 
tación cuando los propósitos son de proteger el medio ambien 
te. 

Es notable ver que el Acuerdo CanadA-Estados Unidos, no con
tiene ningún articulo o norma ecológica que proteja los re-
cursos naturales, incluso las reglas del GATT permiten las -
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restricciones en las exportaciones por el caso del consumo -

racionado, m~s sus reglas no sancionan los limites de expor
taci6n cuando los prop6sitos sean el proteger el recurso na
tural.* 102 

BOSQUES. 

Los bosques canadienses estAn en serios problemas, debido a 
ta· tala excesiva de arboles que se estA ejerciendo y a una -

reforestaci6n inadecuada. Desde 1950 la producci6n anual de 
madera canadiense ha aumentado en un 50%, por lo que el De-
partamento de Protecci6n al Ambiente de Canadl, ha confirma
do que las cosechas actuales exceden frecuentemente las can
tidades mlximas de tala permitidas. La tala de lrboles es -
muy aparente en algunas regiones y la viabilidad de una in-
dustrla duradera en el transporte e industria de la madera, 
se verS amenazada a medida que las especies normales se vean 
agotadas al cosechar especies menos deseadas. 

Las implicaciones que se dan para la industria mas grande -
del CanadA son muy inquietantes. Tan es asi ese hecho, que 
la viabilidad de la industria forestal, sufrirl tanto como -
la herencia que deja1·ln las prlcticas de un mal manejo en la 
explotaci6n de los recursos forestales. Por ejemplo, entre 
1975 y 1980, s6lo una quinta parte del lrea talada fue res-
tablecida o replantada y la regeneraci6n natural, no ha po-
dido renovar grandes porciones de bosques canadienses con -
Arboles de cualquier valor comercial. 

El Tratado de Libre Comercio entre Canadl y Estados Unidos, 
exacerbar~ las presiones que llevan a un serio predicamento 
y minan los proyectos de implementaci6n de prlctlcas para un 
manejo sostenible forestal en el futuro. 

*102. El presente Esutldo, fue proporcionado por "Proyecto Fronteras Comunes". 
Facultad de Econom!a. UtlAM. 
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REFORESTAC!ON. 

Lo poco que se estA haciendo en materia de reforestaci6n el 
CanadA, es subsidiado por el Gobierno Canadiense. La indus
tria norteamericana de la madera aserrada, esta conforme con 
los acuerdos de reforestaci6n y en desacuerdo con la comer-
ci al izaci 6n clandestina forestal y subsidios en las exporta
ciones de madera canadiense. Ha sido efectiva la prontitud 
con la que el Gobierno Norteamericano ha tratado de compren
der lo que causa esto, mediante la·venta al menudeo, para -
asl reducir las importaciones canadienses. 

La culminacl6n de esta disputa por el comercio de la madera 
entre Estados Unidos y CanadA, fue un acuerdo que requiri6 -
la obligaci6n del Gobierno Canadiense de tener s6lo el 153 -
de la tarifa de exportaci6n removida de sus exportaciones, -
para incrementar las tasas de tala de Arboles y obtener la -
aprobaci6n de Washington para el cambio. 

Sin embargo, el Tratado Comercial de madera de aserradero, -
también tiene como objetivo principal, subsidios de refores
taci6n en el CanadA. El Gobierno Canadiense recientemente -
revis6 sus esquemas de manejo forestal, aprobando subsidios 
de replantaci6n para la industria forestal. El panorama am
biental de la industria forestal en el CanadA es funesto, y 
la voluntad del Gobierno Canadiense de hace valer un mejor -
manejo de prActicas, nunca ha sido fuerte. El Tratado de c~ 

mercio entre CanadA y Estados Unidos, no disminuye la proba
bilidad de retos mayores para las actividades del Gobierno -
Canadiense, en el Area del manejo forestal y reforestacl6n. 

PARQUES Y AREAS DESIERTAS. 

Otro aspecto importante del Tratado, es agregar al inventa-
ria canadiense, un inventario de parques y &reas desiertas. 
A medida que la competencia de la industria forestal cana---
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diense está indeterminada por causa del consumo y recursos -
forestales no regenerados, ésta se volverá creciente y vigo

rosa en su esfuerzo por ganar acceso a aquellos lugares que 

est8n preservados. 

Canad~ ha protegido completamente sólo el 3i de su pa!s, as! 
como áreas desérticas dentro de parques y ~reas protegidas. 
antes de señalar el Tratado de Comercio, una fuerte tarea f~ 
deral en el establecimiento de seguridad en los parques. El 
Ministro Federal del Medio Ambiente, estableció que el poten 
cial para dedicar Areas desérticas a la conservacl6n, tendrá 
que desaparecer en el afio 2.000, debido a 11 que las opciones 
de uso futu~o de la tierra, fueron excluidas de una escala -
masivd en esta generación''. El Tratado acelera la exclusl6n 
de opciones de uso de tierras, en la medida en que nosotros 
liguemos económicamente a un pa1s que ha soportado tradi~io
nalmente su propia conservación, mediante programas de pre-
servaci6n.util izando recursos de otros paises. 

La industria forestal del Canad~ es responsable de uno de ca 
da diez empleos en el Canad~ y es uno de los rubros m~s gran 
des de captaciones de divisas por intercambios con el extra~ 

jera. La antesala de la Industria de la madera ser~ muy di
ficil de resistir para cualquier gobíerno futuro en el Cana

d~. 

NOTA: El Acuerdo de Comercio de Madera Suave, es espec!flca
mente incorporado en el articulo 2,009 del Tratado de 
Libre Comercio. 

Mientras la gente del Canad~. turistas y naturalistas sean -
aquello; que pueden ser afectados a corto término, todos los 
canadienses sufrirAn, en la medida en que no se pueda deter
minar fundamentalmente la viabilidad de este recurso cana--
diense tan vital. 
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Finalmente, los parques nacionales y las reservas desérticas 
juegan un papel muy fuerte en la protección de la tala abar! 
gen de tierras y lreas que dan hlbitat a muchas formas fau-
nlsticas y florlsticas tradicionales. Mediante la promoción 
del desarrollo de lreas donde no hay viviendas o zonas habi
tacionales, en las propias palabras del Primer Ministro Can~ 
diense 1'el Gobierno maneja recursos confiando en el presente 
y futuro de varias generaciones'': el Tratado Comercial entre 
Estados Unidos y Canadl, es una violación fundamental de esa 
confianza. 

AGRICULTURA. 

Una tierra productiva agrfcola, es una fuente natural de --
principal importancia para el Canadl. Sin ella se pierde la 
habilidad como nación, para mantenerse as! misma. Mientras 
que muchos canadienses est~n enterados de las crisis econOm! 
cas sucesivas que confrontan las comunidades campesinas, po
cos estln enterados de los enormes problemas ecológicos aso
ciados con las pollticas agrlcolas corrientes y prlcticas. 

Las herramientas o medios con los cuales se ha transformado 
la industria agr1cola canadiense -maquinaria pesada, mono-
cultivos, cepas para cosechas hlbridas y qulmicos- han pre
cipitado un gran número de consecuencias para la fertilidad 
del suelo, calidad del agua, salud pública y viabilidad de -
una econom1a rural. 

En los últimos 40 a~os se ha perdido mucha de ia estructura 
del subsuelo de la valiosa tierra agrlcola y se ha amenazado 
seriamente el sostenimiento de su potencial como ''Recurso r! 
novable 11

• La acidificaci6n, sallnizac16n y erosión del sue
lo, comprenden un problema serio. 

La productividad del suelo canadiense se ha convertido ano -
con a~o. en dependiente del uso masivo de productos qulmicos 
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e infusiones de energ!a, tales como pesticidas y fertilizan
tes basados en petroqu!micos. Se est~ perdiendo tierras 
agr!coias productivas en una tasa tan creciente, como el de
sarrollo urbano. 

En la recuperación ecológica dP. las tierras agr!colas cana-
dienses deben tomarse en cuenta dos objetivos b~sicos: pr1m~ 

ro, ia viabilidad económica de ras comunidades agr!coias del 
Canad~. debe ser revitalizada. Segundo, las poi!ticas y - -
prActicas agricolas tienen que ser reorientadas en favor del 
manejo sostenible de técnicas que deben incluir compromisos 
mucho mayores para reciclar desecl1os orgAnicos, utilizar re
cursos renovables de energ1a, aplicar patrones de cosecha -
ecol6gicamente derivados y programas de integración para el 
control de plaga>. Ei Tratado Comercial entre Estados Uni-
dos y Canad~. minar~ directamente ambos objetivos, debido a 
que éste aumentar~ significativamente las presiones económi
cas en la industria agr!cola para lievar la producción a ex
pensas de una constancia a largo plazo. Las industrias 
agrlcolas y alimenticias han sido identificadas como perded~ 

res mayores por la revista Financia! Times del Canad~. Por 
ello, las mayores organizaciones agr!colas del Canad~. se -
oponen al Tratado. Las pérdidas estimadas en Ontario por el 
Ministro de Agricultura en los sectores alimenticio 
la, ascienden a los 95 millones de dólares por aílo. 

agr!c~ 

Los campesinos canadienses estAn en desventaja competitiva, 
debido a que en el Canad~ las temporadas de cultivo son muy 
cortas, los mercados son pequeílos y los gastos de energ!a y 
~ransporte, son demasiados. Bajo el Tratado, la eficiencia -
del mercado se reducirA, ciertos subsidios de transporte se
r&n disminuidos y removidos, y las tarifas necesarias para -
ia existencia de ciertos sectores de ia industria agr!cola -
ser~n abandonadas. Dicho Tratado, deja enteramente sin pro
tección a las fuerzas de mercado, la crisis económica agr!c~ 
la empeorara significativamente y el crecimiento y desarro--
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lle de las industrias horttcola y ovlcola en el Cdnadil, po-~ 

dr1an desaparecer Junto con ella. Un colapso de la indus- -

tria horttcola canadiense podr\a ser un desastre. 

El Tratado podrta debilitdr los controles regulalorias cana
dienses dirigidas a proteger la salud públlcd y el medio am
biente. El ~rea de registro de pesticidas, es de particular 
importancia. debido a que se ha acordado en el anexo 708.1, 
sección 7 del Tratada, trabajar hasta lograr equivalencia. 

Otro ejempla del Acuerdo baja la sección 4: salud animal, p~ 

ra disminuir los par~metros de salud canadiense, con respec
to a las enfermedades que se dan en el ganado, a fin de facl 
litar mayores importaciones de ganado de los Estados Unidos. 
Se ha creada la Legislación de Derechos para el Criador de -
Plantas, si ésta es aprobada en el Tratado, se renunciar~ al 
control sobre la producción agrlcala, proporcionando protec
ción a patentes de corporaciones muy grandes.que desarrollen 
sus propias variedades de plantas hlbridas. Las semillas e~ 
t~n adaptadas a diferencias en la localización ambiental, -
por el usa de fertilizantes y pesticidas, m~s que por el de
sarrollo de cepas genéticas adaptadas a dlferentes condicio
nes. El resultada es de mayor dependencia qulmica y pérdida 
de la diversidad genética. El Tratado entre Estadas Unidos 
y Ganad~. por lo tanto, aumentar~ significativamente las pr~ 
siones económicas en la econom1a agrtcola canadiense, amena
zando minar permanentemente la autosuficiencia relativa a la 
producción agrlcala. 

PESTICIDAS. 

El uso de pesticidas en el CanadA, se ha incrementada dramA
ticamente en las últimas dos décadas, en un periodo de diez 
años y las ventas de estos productos se han incrementado ca
si ·cuatro veces. Las pesticidas por supuesto, son dlse~ados 
para ser tóxicos. Muchos son persistentes y bioacumulativos. 
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y su impacto en los ecosistemas puede ser devastador, como -
sucedió con el DDT. dioxinas y otros productos. 

Se ha aprendido con la experiencia que los pesticidas prese~ 
tan impactos substanciales en el ambiente y la salud y se -
tiene que reconocer que son una parte integral de una técni
ca para la agricultura que esta destruyendo la capacidad pr~ 
ductiva de las tierras agrlcolas canadienses. 

En la medida que se reconozca la necesidad urgente de desa-
rrol lar polltlcas que retiren el uso o la dependencia de es
tas substancias tóxicas, sera positivo el resultado en la -
ecologla. El Acuerdo de comercio entre Canada y Estados Unl 
dos, compromete a CanadA a estar dertro de las normas regula 
doras norteamericanas que facilitan el uso permitido de ele~ 
tos pesticidas. 

La sección 7 del capitulo 7 del Tratado, concierne especlfl
camente al tema de los pesticidas. Esta sección establece: 
''Trabajar hasta lograr regulaciones equivalentes. regulacio
nes técnicas, parametros y métodos de prueba, para el con- -
trol de pesticidas. En particular bajo el Tratado, Canada -
se compromete a trabajar hasta lograr la equivalencia en" un 
proceso de evaluación de riesgo benéfico. 

En Canada los pesticidas son permitidos conforme a las provl 
siones de la Ley de Control de Pesticidas, la cual no requi! 
re un analisis de los riesgos y beneficios, necesitando sol~ 
mente demostrar que éstos son seguros. 

Por el contrario, la Legislación de pesticidas de los Esta-
dos Unidos, requiere un balance de los riesgos y beneficios 
dentro del cual existen problemas, tales como: 

La incertidumbre de cuantificación de riesgos, dada por -
los efectos retardados que ejercen las toxinas de los pesti
cidas y la carencia de datos epidemiológicos. 
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La dificultad de balancear riesgos y beneficios que no e~ 

t~n igualmente distribuidos y que favorecen el detrimento de 
otros. 

La imposibilidad inherente a colocar un valor monetario -
en un agua limpia. en el aire, o en un buen estado de salud. 

Las diferencias entre las legislaciones canadienses y ameri
canas. son igualmente reales. 

En los Estados Unidos existen sustancias de pesticidas que -
son 20 veces m~s activos que los ingredientes normales regl~ 
trado~ para el uso corriente y m~s de 7 veces en comparación 
con otros productos pesticidas. 

Un buen ejemplo es el pesticida Alachlor, un probable carci
n6geno humano, que aQn es permitido en Estados Unidos, pero 
prohibido en el CanadL Alachlor, es un pesticida Que causa 
tumores en animales de prueba; ha sido encontrado en el sue
lo y superficies acuosas a través de Canad~. 

Moverse hacia la equivalencia de pollticas regulatorias con
cernientes a pesticidas que causan tumores, es también un -
problema. en 1982, un Comité Congregacional argula que la -
Agencia de Proteccl6n del Medio Ambiente {EPA) de Estados -
Unidos, habla cambiado los principios cientlficos. El Comi
té not6 ''Un significado mayor'' y es que el uso de técnicas -
de fabricaci6n para tomar decisiones, parece slstemAtlcamen
te sesgado, hacia una regulación menos exigente, en ciertos 
carcln6genos sospechosos. 

Por estas razones, el tratado comercial entre CanadA y Esta
dos Unidos, debilitarA la regulaci6n canadiense de pestici-
da s. 
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DESECHOS Y DESPERDICIOS. 

Canada tiene libre comercio con los Estados Unidos de tan- -
ques de desperdicios, por un Acuerdo Bilateral hecho en Est! 
dos Unidos en octubre de 1986. Bajo ese Acuerdo, Canada - -
acordó facilitar el transbordo y el transporte de desperdl-
cios peligrosos. El Acuerdo Bilateral debilita actualmente 
el efecto de la primera notificación y medidas aprobadas por 
la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos. 

Sin embargo, el Tratado Comercial entre Estados Unidos y Ca
nada,, no es neutral en sus efectos. Las disposiciones de -
desperdicios en el Canada y los problemas surgidos en ellas, 
crearan nuevos obstaculos en el logro de la reducción de de
sechos y sobrantes reusando y reciclando. Estos objetivos -
deben convertirse ahora en una prioridad. 

SI hay eficiencia para confrontar los problemas en el manejo 
de desechos, las iniciativas regulatorlas establecidas para 
reducir la fuente de los mismos, deben ser implementadas. 

Uno de los principales objetivos del Gobierno Canadiense, 
sera empacar aproximadamente el 30i de los desperdicios co-
rrlentes. Varias leyes canadienses tendran que ser desarro
lladas para ordenar un proceso de empaque reciclable, reci-
pientes rellenables de bater!as de mercurio o poliestireno, 
hechas con CFCs •• el resultado sera la creación Inevitable -
de obstaculos en la importación de productos norteamericanos 
que no cumplan con los parametros de empaque del Canada. 
Sin embargo, Canada sostiene esta iniciativa llamada: "Obje
tivo legitimo doméstico", el cual es una excepción del ar- -
t!culo 603. 

Una herramienta Importante que Canada esta utilizando muy a 
menudo para fomentar las iniciativas, es proporcionar Incen
tivos y subsidios para aumentar la Industria del reciclamlen 



230. 

to de desechos. En adición, el Acuerdo prol1\be a Canad~ el 
establecimiento de un impuesto adicior1al en materiales peli
grosos importados al Canad~. que pueden tomar parte al m~nos 

una vez, de los subsidios de reciclamiento, Que pueden estar 
disponibles en este pa\s. El resultado podr\a ser subsidios 
ca11adienses para companias norteamericanas {operando en el -
Canad~). para apoyar el reciclaje de desechos no1·teamerica-
nos. 

Por ejemplo, una necesidad seria subsidiar las disposiciones 
en cuanto a los costos de desperdicios peligrosos, a fín de 
controlar la inundación del mercado con arttculos de precios 
rebajados, y suprimir la competencia que est~ fuera de la -
Ley, para que as!, el Estado pueda crear un arte dispuesto -
para la tecnolog\a del reciclaJe. Si estas disposiciones -
subsldiarias 110 son aprobadJs para quedar disponibles para -
empresas de Estados Unidos, de tratamiento de desechos ope-
rantes en Canad~, éstas ser~n consideradas como una discrim! 
nación injustificada, amparada por el articulo 1ó09. En es
te caso, CanadA tendrA la obligación de decidir si quita los 
subsidios o los extiende a compañ1as privadas de Estados Unl 
dos. 

Los efectos del Tratado Comercial en la agenda de manejo de 
desechos en el Canad~, son ampliamente indirectos. Sin em-
bargo, es muy claro que los problemas en el manejo de dese-
chas, íncluir~n cantidades eternas y crecientes de desperdi
cios norteamericanos, y si esta tendencia continúa, el pro-
blema serA mAs dificil de enfrentar. 

NORMAS E INCENTIVOS. 

NORMAS. (Parte 1). 

Las normas e incentivos representan los dos lados de la mis
ma moneda, ambos pueden ser utilizados para lograr la cali--
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dad del medio ambiental y un manejo Objetivo de recursos. 
El Acuerdo Comercial entre Canadl y Estados Unidos. tendrl -
un Impacto considerable, una vez Que se logre la regulaci6n 
ambiental por medio de un Acuerdo común. 

En un Area importante relativa al precio y los controles de 
exportación, CanadA ha acordado abandonar importantes herra
mientas de regulaci6n, que han sido utilizadas para acompa-
ñar la pol!tica pública y los objetivos medioambientales. En 
otras Areas, los efectos del Tratado son mAs inciertos. 

ARMONIZANDO NORMAS, SE CREARAN NUEVAS PRESIONES PARA MOVERSE 
EN EL DENOMINADOR MENOS COMUN DE LA REGULACION MEDIOAMBIENTAL. 

varias secciones del Tratado estAn dirigidas a promover la -
armonización de normas, aprobando procesos y regulaciones. 
El capitulo 6, el cual proporciona la armonlzaci6n de normas 
técnicas en esta lrea, los efectos del Acuerdo en materia de 
contaminaci6n del aire o normas de manejo de desechos, vie-
nen indirectamente y se dan como resultado de nuevas presio
nes econ6mlcas que surgirln como resultado del Acuerdo. A -
nivel Federal sin embargo, existen disparidades entre las -
normas ambientales canadienses y norteamericanas, donde el -
Tratado se aplica, se trata de fomentar la adopci6n de con
troles mAs rigurosos. 

Canadl acord6 incluir el articulo 2008, el cual estipula una 
disminución de 1a5 normas canadienses en cuanto al Tratado. 
El capitulo 6 del propio Documento, permite a Canadl mante-
ner diferentes requerimientos estlndar. 

Otra parte del Acuerdo obliga a Canadl a trabajar hasta lo-
grar el anlllsls de riesgo, beneficio del modelo norteameri
cano, en cuestl6n de aprobacl6n de ciertos pesticidas utili
zables, lo cual facilitara el registro de pesticidas nortea
mericanos para su utillzacl6n en Canadl. 
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Otra cuesti6n importante del Acuerdo serA incluir requerí- -
mientos Importantes en el empaque de productos canadienses. 
Es importante coordinar requerimientos de etiquetación, a -
fin de evitar barreras comerciJles sin tarifa. Estados Uni
dos ha propuesto establecer el requerimiento de que los ali
mentos irradiados lle~en la etiqueta ''Tratado por irradia--
ci6n". Cuesti6n que estableci6 hasta después de dos a~os. 

En un medio ambiente poco regulado, en el cual la industria 
canadiense de energta intensiva, debe competir con la indus
tria norteamericana con un acceso igualitario, garantizando 
los recursos relativamente baratos de energta, los argumen-
tos de la industria norteamericana son diflciles de negar. 

Para aquellas hormas canadienses que son impotentes ante las 
normas norteamericanas. existe la esperanza de que se logre 
alguna mejor!a en ellas. Si las normas canadienses y norte! 
merlcanas son armonizadas en muchas ~reas, la elaboración de 
una agenda de regulaci6n, as! como las fechas y jurisdiccio
nes, probablemente serAn establecidas por Estados Unidos. 
Los resultados de los procedimientos norteamericanos proba-
blemente establecerAn las normas para CanadA. Es improbable 
que los grupos canadienses pudieran influenciar el proceso -
de aprobación norteamericano, a~n cuando se tuvieran recur-
sos para abrir oficinas en Washington. Otra vez el efecto -
del Tratado estA en minar la habilidad canadiense para regu
lar su propio medio ambiente. 

INCENTIVOS. (Parte 2). 

EL TRATADO DE COMERCIO PROPORCIONA NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
ATACAR LA CONTAMINACION CANADIENSE Y ABATIR SUBSIDIOS E IN
CENTIVOS. 

Ha sido un aspecto muy comün para CanadA subsidiar programas 
para lograr objetivos pol!ticos püblicos para abatir el pro-
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blema de la lluvia &cida, por ejemplo: en el &rea ambiental, 
tales actividades incluyen subsidios para fomentar la refo-
restaci6n, concesiones para financiar algunos de los costos 
del abatimiento de Ja lluvia &cida e iniciativas, como los -
programas de reciclaje de desperdicios o los de la Corpora-
ci6n de Manejo de Desperdicios de Ontarlo. 

El contrapeso norteamericano anti-inundación del mercado con 
articulas baratos, asi como otros remedios comerciales, son 
potentes mecanismos con los cuales se atacan los Incentivos 
ambientales canadienses. 

Es re~arcable entonces que el Acuerdo de Comercio deja estas 
medidas de proteccionismo enteramente Intactas. No sólo Ca
nad& estar& sujeto a existir bajo una Ley de Comercio, sino 
que también Estados Unidos ser~ capaz de adicionar un gran -
arsenal de medidas de proteccionismo. De hecho, en la exte~ 
sl6n de que el Tratado incrementara las exportaciones cana-
dlenses de bienes y recursos, esto podr!a herir la econom!a 
de nogoclos norteamericanos, por ejemplo: la electricidad o 
el acero tendr&n nuevos incentivos para retar los subsidios 
canadienses, Incluyendo aquellos que pueden ser deseados pa
ra reducir la contaminación. 

El Acuerdo Comercial entre estas dos naciones, ha estableci
do por lo tanto, una nueva ronda de quejas con respecto a -
las pol!ticas canadienses y programas Impuestos por la indu~ 

tria norteamericana. 

Los programas de incentivos financieros y restricciones de -
precio y exportaciones, han sido utilizados en Canada por d! 
cadas para promover pol!tlcas de manejo medioambientales y -
de recursos. Los controles en el precio y exportaciones es
t&n siendo abandonados en el comercio, y los Incentivos y -
subsidios pronto sufrir&n las mismas consecuencias. 
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En conclusión. las implicaciones ecol6g1cas del Acuerdo de -
Libre Comercio entre Canad~ y Estados Unidos, son: 

12. Canadá se comprometió a abastecer el mercado estadouni
dense a perpetuidad, con todos sus recursos naturales, in--
clulda el agua, a través de la 1'cl~usula de proporcionali- -
dad", (articulo 409), y repite este compromiso también en e! 
sector energético. No se preve la suspensión de este reque
rimiento en tiempos de escasez, lo cual forma una barrera a 
las iniciativas de conservacibn de los recursos naturales. 

2Q. El Acuerdo de Libre Comercio, demanda una armonización 
de cr1ter10~ para pesticidas que vaya de acuerdo con el pen
sar estadounidense, (anexo 708.1}, la iniciativa norteameri

cana del an~lisis de beneficio y riesgo, que requiere tener 
en cuenta el balance de los efectos hacia la salud de un pe~ 

ticida determinado contra la pérdida económica de los produ~ 
tares, si estuvieran imposibilitados de registrarlo. Este -

criterio es inferior al canadiense de la Ley de Control de -
Productos Pesticidas, secci6n de regulación 18 (d), que se -
basa fundamentalmente en consideraciones de salud. 

Afortunadamente, esta armonización no ha ocurrido, de hecho, 
¿n el sentido m~s amplio. Pero en estos momentos, quienes· 
est~n involucrados en el programa que va a implementar las -
recomendacione~ para la Revisi6n de Registro para Pesticidas 
tendrá que considerar este proDlema. De cualquier forma, el 
criterio estrictamente basado en la salud se ha perdido. 

3•. E! Acuerdo de Libre Comerclo ha sido utilizado para de~ 
estimar la regulación canadiense instituida bajo la Ley de -
Pesca 1 que requiere que se lleve a tierra el producto de pes
ca en la costa Oeste, para un estudio de muestra. (Panel de 
Decisión de Comercio del Salm6n y del Arenque, 1989). As! 
mismo, fue utilizado por e! Gobierno Canadiense como parte -

de un exitoso desafio, e! plan de la Agencia de Protecci6n -
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del Medio Ambiente de Estados Unidos de reducir progresiva-
mente la utilización de asbestos en ese pa!s. (Adecuadas - -
Pruebas de Corrosión y otras, Corte de Apelaciones de Esta-
dos Unidos, por el Quinto Circuito, 1991). 

Estos casos se agregan a otros en la jurisprudencia interna
cional en que numerosos criterios de cuidados del medio am-
biente han perecido en favor de los desaftos,basados en los 
acuerdos internacionales de comercio. 

4g. El Acuerdo de Libre Comercio compromete a un proceso de 
resolución de disputas que vigorizó el derecho de Estados -
Unidos a utilizar sus leyes compensatorias y·de antidumping, 
sin trabas de ningún acuerdo de lo que constituye subsidios 
inaceptables. Esto ha causado un impacto directo en la in-
dustria forestal canadiense, que ahora se enfrenta a su ter
cera acción compensatoria en nueve años, iniciada por Esta
dos Unidos. Los casos anteriores se centraron en el sistema 
de fijación de precios para la madera (stumpage), pero el -
actual est~ dirigido a la eliminación de las Leyes canadien
ses que prohiben la exportación de maderas brutas. Estas -
estipulaciones estaban expl!citamente protegidas en el Acue~ 

do de Libre Comercio, pero aún as!, est~n siendo combatidas. 

Hay también restricciones a los derechos de los canadienses 
a solicitar el procesamiento local de recursos para diversi
ficar la econom!a y para la creación de trabajos. Esto obs
taculiza los esfuerzos por convertir la sociedad en protect~ 

ra del medio ambiente, con énfasis en la conservación de los 
recursos y no en la extracción acelerada de los recursos prl 
marias. Lo m~s incre!ble es que los trabajos mejor pagados 
en el sector forestal, no se encuentran en los bosQues mis-
mes, es decir, en el corte de la madera bruta, sino en los -
lugares de procesamiento. 

La falta de disciplina en el Acuerdo de Libre Comercio, en -
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cuanto al uso agresivo estadounidense de sus Leyes Compensa
torias, amenaza estos trabajos y todo el espectro de opclo-
nes de pol!ticas públicas (requerimiento de procesamiento l! 
cal, subsidios para los programas de protección del medio·~ 
biente, polltlca de aprovisionamiento del Gobierno, requeri
mientos para reutilizar envases de bebidas para la reducción 
de! volumen de basuras, etc.). 

s•. Los tratados de comercio forman hoy en d!a un régimen -
legal Inmenso y poderoso que limita los poderes del Gobierno 
Canadiense y que ha puesto fuera de clrculacl6n leyes aprob~ 
das de acuerdo a sus procedimientos democratices. Aún mas, 
los acuerdos y los procesos del panel de disputas de comer-
clo se llevan a cabo en secreto. 

El acceso a lnformacl6n confiable acerca de los criterios -
del Gobierno, es crucial para que el movimiento de defensa -
del medio ambiente logre mayor protección. Debido a que los 
Acuerdos de Comercio tienen la capacidad de crear y eliminar 
nuevas leyes, los procedimientos secretos socavan las campa
nas para mejorar la protección del medio ambiente. 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
MEXICO, CANADA Y ESTADOS UNIDOS. 

1. El Tratado Norteamericano de Libre Comercio continúa con 
el requerimiento de perpetuo abastecimiento al mercado esta
dounidense con todos los recursos, (articulo 605), en tanto 
que le otorga a México una exención de este requisito en lo 
que respecta a energla (anexo 603.6), y a otros recursos --
(anexo 316). Las dificultades canadienses con la Iniciativa 
de conservación se mantienen. 

2. El Tratado Norteamericano de Libre Comercio provee una -
protección limitada para acciones relacionadas al comercio -
tomadas en base a tres acuerdos Internacionales de medio am-
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biente: la Convención sobre Comercio Internacional acerca de 
especies en peligro de extinción: el Protocolo de Montreal -
sobre sustancias que perjudican la capa de ozono y la Conve~ 
ción Base! sobre el control del movimiento lnter-l!mltes de 
basuras peligrosas y su deshecho. También se ha agregado el 
acuerdo canadiense-estadounidense sobre el movimiento inter-
1 !mites de basura peligrosa y el Acuerdo de Estados Unidos-
México en lo que concierne a la zona lim!trofe. 

Las protecciones estAn limitadas a que. cuando se ~pliquen, 
debemos usar la estrategia que contravenga en menor grado al 
Tratado Norteamericano de Libre Comercio. 

Hay de la misma manera, otras iniciativas importantes en el 
nivel Internacional en lo que respecta a la protección del -
medio ambiente, incluso aquellas procedentes de la conferen
cia de R!o de Janelro que Estados Unidos no firmó. Estas úl 
timas han sido excluidas del Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio. 

3. El Tratado Norteamericano de Libre Comercio incluye un -
programa bastante comprensivo de armonización de criterios, 
en apartados que tienen que ver con criterios sanitarios y -

de sanidad de vegetales (SPS), (capitulo 6) y barreras técnl 
cas al comercio. 

a. Criterios Sanitarios y de Sanidad Vegetal (SPS). 

La presente sección estA sujeta a la responsabilidad federal 
para asegurar su cumplimiento en todas las provincias (ar- -
t!culo 105) y as! marca una nueva incursión en los criterios 
provinciales sobre el tema. También se extiende a organiza
ciones no-gubernamentales que ayudan a establecer criterios, 
tales como Canadian Standard Council, Canadian Standard Ass~ 
c!atlon, etc. (articulo 753). 
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A las medidas de SPS se les da una definición amplia (p~gina 

7-49 a 50), pero baslcamente conciernen a criterios de salud 
de plantas y animales, incluyendo pesticidas y aditivos ali
menticios. en la medida que afectan a seres t1umanos. 

Aunque la palabra armonización no se usa, el capitulo subra
ya un acercamiento comprensivo a la armonización de estos -
criterios por un grupo de organizaciones insternacionales -
(articulo 755, para 5). Algunas de estas organizaciones no -
se han ocupado previamente de establecer criterios. 

Ninguna de estas organizaciones ii:cluye consultas con el pO
bl ico, ni con grupos de medio ac1b1ente en sus procesos. 

Mientras que el capitulo permite a las partes establecer cri 
terios, SPS mas altos que los internacionales (articulo 754), 
estos deben estar basados en los principios cientlficos defl 
nidos en el capitulo y en la valoración de riesgos. 

Las partes tienen el derecho de determinar ''sus niveles apr~ 
piados de protección" pero sólo de acuerdo con el articulo -
757, que establece condiciones rigurosas, Incluyendo consid~ 
ración de metodologlas internacionales en la valoración de -
•iesgos y factores económicos, tales como p~rdida de produc
ción o ventas por la presencia de pestes o enfermedades. 

Cuando se establecen los criterios SPS, las partes se compr~ 
meten a no crear "restricciones disfrazadas al comercio en-
tre las partes". (articulo 754, para 6). 

Este es el mismo criterio aplicado por los paneles de dispu
ta en el pasado y asegura que cualquier futuro criterio so-
bre SPS, estar~ sujeto al mismo tratamiento en los paneles -
de disputas de comercio. En esencia, se mantiene el poder -
de los paneles para determinar si un criterio se va o no a -
retener. 
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El Gobierno Canadiense deberA avisar con tiempo al de Esta-
Unidos y México, si quiere est~blecer nuevos criterios fede
rales sobre SPS y también deber~ tener en cuenta los coment! 
rios que esos Gobiernos pudieran hacer (articulo 760). As! 
mismo, deberA tomar 11 medidas apropiadas'' para que las pro- -
vinc1as hagan lo mismo, (articulo 760, para 2). 

Estos requisitos ner.esitar~n recursos gubernamentales adici~ 
nales y crean preocupación acerca de que las negociaciones -
privadas con otros Gobiernos vayan a vencer· siempre a las -
iniciativas locales sobre SPS. 

De todas maneras y a pesar de las palabras que reservan los 
derechos para establecer los propios criterios, entendemos -
que los obstAculos dentro del Acuerdo son considerables y -
que, otros criterios diferentes o mas altos estar~n en contl 
nuo peligro de desaparecer por desaftos comerciales. 

Adem~s. muchos activistas por el medio ambiente consideran -
que el Gobierno Canadiense no pretende elevar los criterios. 
El Marco de Polltica Exterior y Asuntos Externos y Comercio 
Internacional (octubre de 1992), titulado "Managing !ndepen
dence'1, se~alaba: 

''Fuertes criterios con respecto al medio ambiente son compa
tibles con el desarrollo alentador de una economta canadien-· 
se m~s competitiva. Sin embargo, se debe prestar atención a 
costos de ajuste paso a paso, Junto a los principales socios 
comerciales para evitar el riesgo que representan los compe
tidores irresponsables, que no tienen en cuenta el medio am
biente y que por ello venden m~s barato. Tambi~n deben cui
darse del ''proteccionismo verde'', dada nuestra vulnerab1li-
dad en el sector de recursos. (P.11). 

Los planes de moverse ••paso a paso'' junto a sus socios comer 
ciales sugiere utilizar los criterios de ellos. En lo Que -
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concierne a 11 proteccionismo verde'', no necesitarlan cuidarse 
de él, si hubieran negociado adecuadamente ~us problemas de 
medio ambiente causados por sus sectores de recursos. 

b. Barreras técnicas al comercio {capitulo r1ueve). 

Este capitulo tiene que ver con un espectro aún m~s amplio -
de medidas relacionadas con el medio ambiente, tales como e~ 
balaje. Espectficamente tiene que ver con medidas que se r~ 

fieren a la seguridad, protección de seres humanos, vida y -

salud de plantas y animales, el medio ambiente y los consum! 
dores y medidas que aseguren su ejecución o implmentaci6n. 
(articulo 904). 

Como el subcapttulo referido a SPS, contiene una aproxi1na- -
ción comprensiva hacia la armonización de estas medidas, con 
algunos derechos reservados para criterios separados. Las -
partes deben establecer los niveles de protección como ellas 
consideren apropiado (articulo 904, para 2) pero deben hace~ 
lo de una manera no discriminatoria y sin crear una restric
ción disfrazada al comercio. (articulo 907, para 3). 

La seguridad de los niveles nacionales de protección, no se 
extiende contra desaf1os bajo '1 nulificaci6n y deterioro de -
la sección de beneficios" (anexo 2004, P.20-19), aún si es-
tas medidas son consecuentes con el Tratado Norteamericano -
de Libre comercio. (El derecho de establecer el nivel de -
protección es ''No obstante cualquier otra previsión de este 
capitulo, ni este Acuerdo", (articulo 904, para 2). 

Tampoco estas medidas deben tener el efecto de crear obstAcu 
los innecesarios al comercio, (articulo 904, para 2). 

Los objetivos legltimos por los cuales las medidas podrlan -
adoptarse incluyen seguridad, salud de plantas y animales, -
el medio ambiente y desarrollo sostenido. 
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Las partes van a utilizar criterios Internacionales 
pero pueden aún hacer uso de criterios mas altos de protec
ción. de acuerdo a como se requiera para lograr un objetivo 
legitimo. (Articulo 905). 

El capitulo contiene mh requisitos para la consideración 

de compatibi 1 !dad y equivalencia de criterios, valoración 
de riesgos, valoración de conformidad notificación 
de posibles nuevas medidas. 

SI este capitulo va permitir o no Canada utilizar 
criterios diferentes mAs altos que los establecidos 
por las organizaciones internacionales nombradas para 

tal efecto no se sabra hasta que los paneles de comercio 
juzguen cualquier posible cuestionamiento. 
claro es que hay lugar para reclamos y que 

Lo que es 

los derechos 
para establecer criterios nacionales estan significatlvamen
te cal lficados. 

los criterios en cuestión son muy importantes en lo que 

se refiere al medio ambiente. Algunos subcomités examinarAn 
criterios respecto embalaje, clasificación unlforme 
de productos qulmicos peligrosos, practicas aceptables 
de laboratorios, valoración del peligro hacia el medio 
ambiente de bienes, valoración de riesgos, an~lisis de 
productos qu1micos agropecuarios e industriales, farmacéu
ticos y biológicos (Articulo 913, para 5). 

5. El Tratado Norteamericano de Libre Comercio mantiene 
las mismas bases garantias para el funcionamiento de 
la ley compensatoria de comercio de Estados Unidos (trade 
remedy iaw). (capitulo 19), que el Acuerdo de Libre Comer
cio. con continuas consultas a ocurrir, incluso ''la discipl! 
naci6n 1

' en cuanto a los subsidlos de gobierno. 
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El Tratado NorteamericJno de Libre Comercio contiene disposl 
cienes que no están en el Acuerdo de Libre Comercio firmado 
entre Canad~ y Estados Unidos. en cuanto a disputas de come[ 
cio que tengan que ver con asuntos del medio ambiente. Las 
partes que no esten de acuerdo en cuanto al SPS u otras medi 
das relacionadas a criterios. o relacionadas a acciones - -
vinculadas a los acuerdos internacionales de medio ambiente 
nombrados, requerirAn la utilización del mecanismo de dispu
ta del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, preferente
mente al del GATT. Este mecanismo proveerA páneles cienttf! 
cos para aconsejar en los problemas que tengan que ver con -
el medio ambiente, (articulo 2005, 2015). 

La Asociación Canadiense de Leyes para el Medio Ambiente opl 
na: 

''En la cuestión de elección de los expertos que compo11dr~n -
estos p~neles. se contactar~ a las partes y a los organísmos 
internacionales, pero no a los grupos de medio ambiente. Ha 

sido la experiencia de muchos de nosotros que cuando se tra
tan casos de medio ambiente en cualquier disciplina, se da -
un gran espectro de opiniones, naturalmente. entre expertos. 
Con frecuencia, los expertos que testifican de parte de los 
grupos de medio ambiente arriban a conclusiones que son muy 
diferentes de los expertos que 'defienden al Gobierno o a la 
industria. A nosotros nos preocupa la exclusi6n de estos i~ 

dividuos (y la exclusión del público y aún, la de los grupos 
de medio ambiente) de estos procesos Judiciales secretos''. 

6. Las negociaciones del Tratado Norteamericano de Libre C2 
mercio, como las del Acuerdo de Libre Comercio, se llevar~n 

a cabo en secreto, con mtnima consulta con los grupos de me
dio ambiente y los p~neles de comercio continuarán su opera
ción en secreto, publicando decisiones sin revelar opiniones 
minoritarias o mayoritarias, (articulas 2012, 2016 y 2017). 
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7. Provisión de inversión. 

4unQue hubo un intento de prohibir acciones que podrtan ale~ 
tar la inversibn con la base de 1'pollution haven'', éste fra
casó y el Tratado Norteamericano de Libre Comercio decidida
mente desalienta tales prActicas. 

La Asociación Canadiense de Leyes para el Medio Ambiente 11! 
gó a Ja siguiente conclusión: 

'
1 El Tratado Norteamericano de Libre Comercio, peca de no ca~ 
tener provisiones que nos permitan responder a la magnitud -
de la crists ecológica a Ja que nos enfrentamos en CanadA y 
en el mundo. Este es un Acuerdo dañino para el medio ambie~ 
te ya que reduce los poderes de nuestro Gobierno para regu-
lar las exportaciones e importaciones de recursos, usar es-
trategias de desarrollo local y regional, decidir sobre requ! 
rimientos de contenido local, subsidios y establecer local-
mente criterios de protección al medio ambiente. 

Debemos cambiar significativamente nuestras prácticas econó
micas y no mantenerlas eternamente. Al firmar un Acuerdo -
con un pa!s menos desarrollado, tenemos que ofrecer asisten
cia econ6mica y técnica, no en acuerdos paralelos, sino den
tro del mismo Acuerdo. De lo contrario limitaremos el poder 
del Gobierno Mexicano para actuar en el mejor interés de Ja 
mayor1a de su pueblo 11

• 
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!MPL!CAC!OHES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN MEXlCO EN MATERIA 
ECOLOGIC,\. 

En las negociaciones del Acuerdo entre México, Canad~ y Estados -
Unidos, lo que más ha saltado a la vista. es su carácter comer--
clal y económico. El aspecto ecológico no ha sido considerado 
prioritariamente, lo cual es preocupante. toda vez que existen d~ 
masiadas desventajas para los paises cuya econom1a es peque~a, ca 
mo la de México. 

Por cuestiones propiamente pol!ticas en los últimos meses de 1992 
y Jo que va de 1993, se han tratado de implementar algunos planes 
o acuerdos en materia ambiental. como lo es el Plan Paralelo de -
Protección al Medio Ambiente, que pretenden homologar Jeglslaclo
nes y establecer las necesidades, los derechos y las obligaciones 
de las tres partes. 

La tarea de homologar legislaciones y establecer los derechos y -
obligaciones de las partes, no es nada f~cil, debido a las dispa
ridades que existen entre los tres paises. como son las diferen-
ctas en los est~ndares que maneja cada pa!s, en los controles ca~ 
tra los contaminantes, y otras cuestiones de regulación m~s estrictas. 

La situacibn que vive actualmente Canad~ con el Acuerdo firmado -
con Estados Unidos, es alarmante. porque no se contempla una reg~ 

laciOn adecuada en el manejo de los recursos, y no se observan al 
gunas normas que frenen la contaminación y extincl6n de los recu~ 
sos canadienses. 

Si esto ocurre en un pats con una economta mediana que cuenta con 
la tecnolog!a y los medios apropiados para abatir esta problemAtl 
ca, qué pasar~ con Méx1co 1 pues a pesar de lo expresado, no ha o~ 

tenido bueno~ resultados, ya que actualmente presenta situaciones de de~ 
ventaja, muy bien aprovechadas por el socio estadounidense, debido a que las 
negociaciones no pueden dar marcha atr~s, por haberse consolidado y est~ emp~ 
zando a enfrentar problemas de agotamiento de sus recursos y contaminación 
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ambiental, toda vez que con el Acuerdo se ha promocionado al m~xi

mo la explotación de sus recursos. 

Qué se puede esperar de nuestro pals, cuyo desarrollo aún comienza 
y que enfrenta grav~s problemas en su ecologla, porque en aras del 
desarrollo que ha alcanzado, ha sacrificado valores ecol6gicos de 
gran importancia, como son la conservación y manejo de los recur-
sos naturales, cuya explotacl6n no se ha llevado a cabo de manera 
sustentable, lo cual ha originado depredaci6n y extinci6n de los -
mismos, y aún a pesar de los problemas actuales que enfrenta en su 
entorno ecológico. se suman el no contar con una tecnologta adecu~ 
da, ni con los recursos económicos necesarios que le permitan re
generar y subsanar los problemas de deterioro ambiental que se pa
decen actualmente. 

La firma del Acuerdo con los socios que tienen niveles econ6mlcos 
superiores al de nuestro pals, va a ser dificil, puesto que no se 
van homologar los est~ndares que manejan en los controles 
anticontaminantes, las diferencias no se podran subsanar y nuestro 
pals por ser el mbs débil econ6micamente, tendrb que ajustarse a -
la voluntad de los paises con desarrollo m~s elevado. 

A futuro es previsible que si no se toman las medidas necesarias -
en materia ecol6gica al introducirse industrias norteamericanas en 
nuestro territorio, principalmente la frontera, y al no vivir los 
estadounidenses el deterioro real de su efecto ecoi6gico de forma 
inmediata, la situaci6n cae en la indiferencia ante un mal no com
partido en el corto plazo, y en donde se facilite el violar regias 
y leyes de manera ventajosa para los estadounidenses. 

La instaiaci6n de plantas maquiiadoras en la frontera norte de --
nuestro pals, es ya una situaci6n benéfica para los estadouniden-
ses, puesto que explotan la mano de obra barata mexicana y se evi
tan problemas de contaminaci6n ambientai en su territorio, y en la 
medida que no se regule adecuadamente, los problemas actuales que 



presentan las maquiladoras contaminantes, con el Acuerdo se agra
var~ la situJción, dado que se instalar~ un mayor número de indu! 
trias maqu1ladoras contaminantes en nuestro pats. 

Dentro del marco del Derecho Económico, el Acuerdo de Libre Come~ 
cío tiene relevancia, sobre todo en el aspecto económico y ecol6-
gico. El Derecho Económico aportar~ los elementos necesarios que 
permitlr~n alcanzar objetivos de gran importancia para la póbla-
ci6n en general, como es elevar su nivel de vida, el que deberA -
ser compatible con con una mejorla en su modo.de vida4 

Los objetivos son luchar por alcanzar un desarrollo sustentable, 
que permita aprovechar de la manera más óptima los recursos natu
rales, sin dañarlos, ni caer en la depredación, ast como combatir 
eficazmente la contaminación ambiental. 

El Derecho Económico nos aportarA las normas y criterios m~s jus
tos y equitativos que permitir~n regular efectivamente el manejo 
de los recursos naturales y el medio ambiente, de manera que se -
resuelva el problema social que enfrenta el pa!s, de la contami
nación y deterioro del entorno ecológico. 

T?.mbi~n coadyuvar~ para alcanzar objetivos econ6micos de gran im
portancia, como son proteger y elevar la calidad de vida de las -
poblaciones, dar las bases necesarias para el mejoramiento del m~ 

dio ambiente contra la polución. fijara las directrices para lo-
grar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

Sólo apeg~ndonos a sus principios rectores, podremos alcanzar un 
bienestar óptimo en el nivel de vida de las futuras generaciones· 
y una protección en su salud y econom!a. 

Nuestra legislación en materia ecológica, suele ser buena, pero -
necesariamente tiene que ser modificada para que combata eficaz-
mente los problemas actuales que padecemos en nuestro entorno ecológico. 
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Las normas ecológicas que deban aplicarse para preservar el medio 
ambiente, tienen que ser mis rlgidas, mis estrictas, no deben ha-
cer distinciór en cuanto a los sujetos contaminantes, deben apli-
carse por igual. tanto a inversionlstas extranjeros, como a nues-
tros nacionales, y dentro del marco del Acuerdo, debe llevarse a -
cabo una regulación que no ponga ~n. peligro nuestros recursos, no 
debe sacrificar nue~stro entorno eCológico en aras de valores econ~ 
micos. 

La perspectiva que debe observar nuestro pa1s debe ser un desarro
llo vertiginoso, pero sustentable que no dañe los recursos ecológl 
cos, y sólo se·lograrln estos objetivos si las negociaciones que se 
refieren a la materia ambiental y ecológica, se realizan estudian
do meticulosamente cada aspecto que pudieran resultar perjudicial 
a nuestras normas regulatorlas del entorno ecológico. El modelo -
de desarrollo adoptado por nuestro pals, debe cumplir cabalmente -
con las normas ecológicas que se le Impongan y debe garantizar - -
eficazmente el manejo sustentable de los recursos naturales, lo -
cual permitir~ asegurar un futuro sano a las generaciones venide-
ras. 
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3.4 REGULAC!ON JURIO!CA NECESARIA PARA LA ECOLOG!A. 

a) llHRODUCC ION. 

El Tratado de Ll bre Comercio entre México. Estados Unidos 

y CanadA, no s61o implica cuestiones económicas de los 

diferentes sectores productivos. sino que también abarca 

otros factores que causan efectos colaterales. como Jo 
son Jos referentes a la ecoJog!a y su regulación jurldica. 
El aspecto jurtdico es un tema de gran controversia entre 
los paises slgnantes del acuerdo, toda vez que cada uno 
persigue diferentes intereses y defiende algunas posturas 
que consideran mas adecuadas sus normas o medidas 
de preservación del medio ambiente los ecosistemas. 
Esto se puede observar en el estudio que con anterioridad 
se menciona, que se llevó a cabo por la Asociación Canadien
se de Leyes para el Medio Ambiente. 

Hubo en realidad mucho descuido en la reglamentación 
amlliental para el Acuerdo de Libre Comercio que se firmó 
entre CanadA y Estados unidos, quizA se pudiera llegar 
a pensar que Estados Unidos tomó ventaja en este Acuerdo 
ante Canad~. puesto que se minimizaron las normas de 
protección del medio ambiente y los ecosistemas, no 
se toma1·on en cuenta ni se previnieron posibles cat&strofes 
ambientales y de deterioro de los recursos naturales 
canadienses. 

No queremos que en México ocurra o que empeoren las si tua
ciones actuales que se viven, sabemos que la frontera 
norte con los Estados Unidos es una zona conflictiva 
que presenta gran movimiento de mercanc1as, personas, 
actividades industriales y de servicio y que actualmente 
presenta problemas muy serios de contaminación y degradaci6n 
de los ecosistemas y no se han podido evitar dichos proble-
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mas, a pesar de que nuestro pa!s cuenta con una legislación 
ecológica ambiental buena, pero sumamente ineficaz, toda vez 
que en la mayorla de los casos r.o se cumple como debiera ser. 
También debe mencionarse que los acuerdos que han tomado los 
Gobiernos, el mexicano y el estadounidense, para resolver el 
problema ecológico común que existe en la zona fronteriza, -
no han sido efectivos, toda vez que personas de ambos paises 
transgreden las Leyes al Introducir clandestinamente al te-
rritorio mexicano residuos peligrosos que afectan la salud -
pública en ambas lados de la frontera. 

En virtud de lo anterior, en el Tratado de Libre Comercia, -
prbximo a su firma, se debe discutir, planear y reglamentar 
con detenimiento las normas de proteccibn al medio ambiente 
y a la ecolog!a. 

La Leglslaclbn mexicana en lo que concierne al medio ambien
te, la ecolog!a y los ecosistemas, se considera que debe ser 
modificada sustancialmente, toda vez que a pesar de estar 
bien cimentada, no cumple con los objetivos que se persi- -
guen, quiza sea necesario la creacibn de una Comisibn que -
funcione como vigilante en la aplicaclbn de la Ley, toda vez 
que si se continúa con la costumbre actual en cuanto a su 
aplicacibn, se seguira padeciendo la crisis ambiental que en 
frentamos. 

b) NECESIDAD DE UNA REGULACJON QUE LOGRE UN DESARROLLO SUS
TENTABLE DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

El éxito y los beneficios del Tratado de Libre Comercio de-
ben darse en relacibn directa a una Legislacibn propia, que 
cumpla con cbdigos y par~metros mundiales de restricciones y 
en un aprovechamiento controlado en el uso de los recursos -
naturales y el medio ambiente. 5610 de esta manera se gara~ 
tizara de forma adecuada el desarrollo. 

No se trata de generar únicamente una serie de regulaciones 
comunes. como los acuerdos que se han firmado. ''El Proyecto 
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Integral de la frontera o los ~sfuerzos corn.ines que ld Envi

ronmental Protectlon Agency (EPA) y la Secretarla de Oesarr~ 

\lo Social (SEOESOL) se han propuesto; ~sta serla una imagen 

limitada de las consecuencias Que la propia dinámica establ~ 

ce. Más aün se trata de que tal normatividad sea efectiva.me~ 

te cump 1 ida. 

Por ello, es indispensable recalcar la importancia de la ado~ 

cibn y permanencia de un modelo de desarrollo sustentable, .. 

el cual no fluctúe, bajo partl.metros extranjeros, sino que -

sea una laboc nacional, en donde la ecologta no deba ser sa

crificada, pues el lo impl icaria un costo mayor, en beneficio 

de un desarrollo audaz acelerado. pero no conttnuo en las ex 

pectativas futuras. 

El Gobierno Mexicano a través de la Secretaria de DE!sarrollo 

Social (SEDESOL), como Organismo vigilante y sector de la -

Ecologla, se ha propuesto distintas opciones para un mejor -

aprovechamiento de los espacios y los recursos naturales. -

est~ tratando de lograr un desarrollo dirigido, que •~termi

ne la problem~tica demogr~f ica y la extinción de los recur-

sos naturales. Sin embargo, las medidas que esU ! levando a 

cabo para lograr estos objetivos, pueden ser considerados -

por los otros paises como barreras no arancelarias del libre 

comercio, si el Tratado de Libre Comercio no preserva expl1-
citamente estos derechos de los paises firmantes, mtixime· si 
se toma en cuenta que Estados Unidos no cuenta a nivel naci~ 

nal. con ningún programa, ni polttica de desarrollo dirigido, 
por lo que es factible Que este tema se considere en el Tra

tado de Libre Comercio como pr~ctica desleal. 

Por el lo. es t!llperioso Que el Tratado de libre Comercio contem
ple una cl~usula Que considere la posibilidad de una Legislación conv~ 

niente para los tres paises, en donde sea prioritaria la premisa de -

un desarrollo sustentable, que permita que el medio ambiente, la ecolo 

gla y el futuro de los paises, estén asegurados. 

e) CUESTIONE> LEGISLATIVAS DE IMPORTAllCIA QUE SE DEBEN ACLA

RAR EN LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
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Existen cuestiones que los Gobiernos deben aclarar· para - -
que el Acuerdo de Libre Comercio funcione, sin afectar 
el entorno ecológico y éstas pueden ser: 

1' Validez LeqJl .- El Tratado de Libre Comercio puede 
o 110 inval id,1r 1 d competencia legal de los gobiernos 
estatales de los paises signantcs, para expedir normas 
m&s extrictas de protección a 1 ambiente. Por ejemplo, 

los est~ndares realmente operativos sobre los niveles 
de resiJuos de plaguicidas en los alimentos, que algunos 
productos mexicanos canadienses no pudieran cumplir, 
pueden ser catalogados como barreras no arancelarias 
dentro Jel ~arco del Tratada de Libre Comercio. 

Otra situación serta las decisione~ de planes de desarrollo 
dirigido por algunos gobiernos como México, que implican 
una regulac16n de los recursos naturales y una planeación 
de los niveles de contaminación en productos y en el 
medio ambiente, podr1an ser calificados como pr~cticas 

desleales en el Tratado de Libre Comercio. 

Si bien uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio 

es as:·9ur3r 1 a 
pues este rubro 
tres patses por 

liberación de barreras no arancelarias, 
implica afianzar el comercio entre los 
un periodo m~s largo supuestamente 

d~ mayor beneficio. Los problemas de regulación en materia 
ecológica, impl icar!an un estudio mfis a fondo que no 

suscite discrepancias entre los paises signantes, por 
considerar las regulaciones coma prflcticas desleales 
o de subsidio y que se pueda caer por tal motivo en el 
proteccionismo. 

Va 1 e 1 a pena preguntarse cual ser~ 1 a legislación de 

m&s rango que permita 1 as conductas proteccionistas de 

Estados Un idos. principalmente cuando ponen trabas 
productos mexicanos. sobre todo agrlcolas en épocas de 
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sobre-producción, cuando supuestamente por cuestiones 
ecológlcas no cumplen con las normas que establecen. 

20 El otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el 

de la homologación, que incluye los siguientes aspectos: 

Si las 
de 

normas de protección al 
los trabajadores, deber~n 

ambiente, salud 
ser 1 as mismas 

pGblica 
para los 

tres paises. 

Sl las normas menos estrictas funcionarian o no como 
subsidios indirectos. 

La 
al 

homologación 
problema de 

es un asunto de importancia que conduce 

elaborar un patrón coman de normas que 
forzosamente tendria como modelo el norteamericano, por 
ser en su concepto el m~s avanzado.. A pesar de ser un 

paso para legislar que puede funcionar en la problemHica 
ambiental, la toma de modelos ajenos que no contemplen 

una idlosincracia, cultura y condiciones materiales propias. 
dar~ lugar infinidad de problemas que quiz~ no puedan 
solucionarse. por lo que ser& necesario elaborar los 
planes conjuntamente. sin tomar como base modelos, por 
muy organizados que estos sean, pues se debe obtener 
un modelo que esté acorde con las condiciones económicas 
y sociales de los tres paises y que no afecten a ninguno. 

30 Restricciones.- Otro tema que debe tomarse en cuenta, 

es el de \as restricciones a la explotación de los recursos 
propios, que incluye el derecho de una naci6n para regular 

el uso el destino de sus recursos naturales, entre 
el los, los no renovables o de lenta recuperación, tales 
como bosques, gas, petróleo y pesca, sin que ello sea 
considerado dentro del Tratado de Libre Comercio como 
una barrera comercial, no arancelaria.* 
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El Derecho Económico en su carácter flexible y como elemen-
to rector de la normatividad ecológica, económica 
del desarrollo, estará presente en la Legislación que 
regulará de manera adecuada la problemática del desarrollo 
vertiginoso que se aproxima. de manera que éste no 
dañe el entorno ecológico de los ecoslstemas y que 
per.mita adoptar un modelo de desarrollo sustentable, 
dentro del cual se obtengan los máximos beneficios, 
sin poner en pel !gro la salud pGbl ica, los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

El panorama que se tiene en el mundo y en México en 
materia ecológica, es desolador, la búsqueda del ser 
humano de beneficios y comodidades lo ha llevado a 
atentar contra la naturaleza. Es alarmante de qué 
manera est~ reaccionando nuestro entorno. 

Los elementos principales como son. el agua, el aire, 
la tierra. recursos naturales, necesarios para la subsiste!!. 
cia del hombre, se esUn agotando inminentemente, debido 
a una falta de planeación para su uso, explotación 
y conservación. 

Como consecuencia de ello, se han observado desastres 
ecológicos y fenómenos naturales que han deteriorado 
gravemente nuestro entorno. En México la tala inmoderada 
de árboles del Santuario de la Mariposa Monarca en 
Michoac~n. la extinci6n de especies marinas y terrestres 
por falta de planeación en la caza y por contamlnación 
de mar.es y rlos, las explosiones graves ocurridas en 
fü1adalajara, por fugas del petróleo, los problemas 
de salud que padecen algunos habitantes de nuestro 
pa1s, como consecuencia del agua contaminada, los fenOme
nos naturales que se observan en el el ima en los 
elementos naturales. las variaciones de las estaciones 
del ano, la escasez de lluvias en algunas regiones 
y las temperaturas elevadas que han provocado un sobreca
lentamiento del planeta, son consecuencias que el ser 
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humano ha tenido que padecer. debido a que ha sido capaz 

de atentar contra la naturaleza. 

¿Realmente servirán los foros internacionales y nacionales 

para abatir el problema de contaminación y degradación de 
los recursos naturales que actualmente se v1ven1 

~Las reformas en las Legislaciones y los proyectos anticont~ 
mínantes que se pongan en marcha. serán realmente efectivos, 
que en definitiva alcancen los objetivos para lo que fueron 
creados? 

lEl Derecho Económico como elemento rector de la economla. la 
ecologla y el desarrollo económico, sera un factor que infl~ 

ya en la regulación del desarrollo de manera que ~ste sea -
sustentable y no dañe el entorno ecológico? La normatividad 
que se cree con la firma del Acuerdo, deberá observar los oE_ 
jetivos ave persigue el Derecho Económico, como son, preser
var y conservar los recursos naturales, el medio ambiente y 
los ecosistemas, mismos Que deber&n compatibilizarse con el 
desarrollo y el crecimiento económico que se aproxima en --
nuestro pals. 

Es necesario que México l1erede a las futuras generaciones un 
medio ambiente sar10. no se puede continuar sacrificando valE 
res de gran importancia, como lo constituyen los recursos -
ecológicos¡ se debe cambiar los patrones de conducta del pa
sado y vivir un presente que le dé importancia primordial al 
medio ambiente, los ecosistemas y la salud de la población, 
solo planeando el desarrollo adecuadamente, volviendo lo su~ 
tentable con los elementos ecológicos, se podrAn alcanzar -
los objetivos que persigue el Derecho Económico. que son, -
mejorar la calidad de vida de colectividad, preservar su sa
lud y dejar a las generaciones venideras un ambiente sano, -
que sirva de ejemplo para extinguir los conflictos que pudi~ 
ran presentarse en el futuro en materia ambiental y de desa
rrollo económico. 



RESUMEN DEL ACUERDO DE COOPERAC!DN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

DE AMERICA OEL NORTE 

2 5~. 

El 12 de agosto de 1993, se concluy6 la negociaci6n del presente 
Acuerdo, en el cual se enfatizó que éste contribuir~ a fortalecer 
la cooperación en materia de medio ambiente y la aplicación de -
las Leyes ; los Reglamentos Nacionales del Tratado de Libre Comer 
cio y este Acuerdo funcionara complementariamente para promover -
un desarrollo sustentable en las tres naciones. 

El Proyecto del Acuerdo, consta de los siguientes puntos: 

1•. PREAMBULO Y OBJETIVOS. 

En este apartado se e~ponen los principios, aspiraciones y metas 
en que se basa el Acuerdo, reconociendo la ayuda mutua en mate-
ria ambiental y expresa el compromiso de apoyar y desarrollar los 
Acuerdos Ambientales Internacionales y las instituciones existen
tes. Los objetivos del Acuerdo incluyen la promoci6n del desarr~ 
llo sustentable, la cooperaci6n para con~ervar, proteger y mejo-
rar el medio ambiente, asl como el cumplimiento y la aplicación -
efectiva de las Leyes nacionales en materia de medio ambiente. 
El AcJerdo promueve. también, la transparencia y la participación 
pública en el desarrollo y mejoramiento de las Leyes y pol!ticas 
ambientales. 

2•. OBLIGACIONES. 

El Acuerdo confírma el derecho de cada una de las Partes a esta-
blecer sus propias pollticas, prioridades y nivele~ de proteccibn 
ambiental. Al mismo tiempo. cada una de las Partes se compromete 
a que sus Leyes proporcionen altos niveles de protección ambien-
tal, asi como al continuo mejoramiento de dichas Leyes. 

Con el ObJeto de alcanzar altos niveles en la protección amb1en--



tal y en el cumplimiento del derecho ambiental, las Partes se ca~ 
prometen a aplicar de manera efectiva su Legislación en materia -
de n1edio ambiente, a través de las acciones gubernamentales ade-
cuadas, incluyendo la capacitación de inspectores, la supervisión 
del cumplimiento de la Ley y el examen de violJciones; los Acuer
dos de cum¡1limiento voluntario, y el uso de los procedimientos j~ 
rtdicos para sa11c1onar las violaciones al Derecho Ambiental y re
parar el dano. El Acuerdo no faculta a las autoridades de una -
Parte para empr·ende1· acciones que tengan por objeto garantizar la 
aplicdc16n de las Leyes ambientales en territorio de otra Parte. 

Cada Parte ~e compromete. respecto a su territorio, a: 

lnforrn~r sobre el estado del medio ambiente. 
Desarrollar planes de contingencia ambiental. 
Promover la educación, la investigación cient!flca y el desa-
rrol lo tecnológico en materia de medio ambiente. 
Evaluar. CUdndo proceda, el impacto ambiental. 
Promover el uso de instrumentos econ6micos para el logro efec
tivo de los Objetivos en materia de medio ambiente. 

Cada una de las Parles notificar~ a las otras, su decisibn de -
prohibir o de restringir severamente el uso de ciertos pesticidas 
o de otras sustancias qulmicas y estudiar~ la posibilidad de - -
prohibir \a expo1·taci6n a las otras Partes, de aquellas sustan- -
cias tOxica~ cuyo uso esté prohibido en su territorio. 

Las Partes acuerdan que deben garantizar que los procedimientos -
para la aplicación de su derecho ambiental sean justos, abiertos 
y equitativ0s. Cada Parte se compro1nete a garantizar el debido -
acceso público a los procedimientos para refOT'Lar la aplicactón -
de su derecho ambiental. Este acceso incluyp: 

El derecho a solicitar acc1ones para conseguir que se aplique 
el Derecho ~mbiental nacional. 
El Derecho de demondar por danos a otra persona en la jurisdi5 
ci6n de esa PJrte. 
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3'. COMISION PARA LA COOPERACION AMBIENTAL. 

El Acuerdo establece la Comisión para la Cooperación Ambiental, -
integrada por un consejo, un Secretariado y un Comité Asesor Con
junto. 

EL CONSEJO: 

El Consejo actuar& como Institución reguladora de la Comisión, e~ 

tar~ integrada por representantes de cada Parte a nivel de gabin~ 
te o su equivalente 1 encargados de la materia ambiental. Este s~ 
pervisar~ la apllcaclón del Acuerdo, servir& como un foro para -
discutir asuntos ambientales, promover& y facilitar& la coopera-
ci6n, supervisar~ al Secretariado y resolverA los asuntos y con-
troversias que puedan surgir respecto a la interpretación y la -
aplicación del Acuerdo. 

Propiciar& la cooperación para la elaboración y el mejoramiento -
continuo de las Leyes y los Reglamentos ambientales, ya que: 

PromoverA el intercambio de información sobre los criterios y 

las metodo!oglas,usados al establecer las normas ambientales 
nacionales. 

Elaborara recomendaciones para lograr un mayor grado de compa
tibilidad de las normas ambientales, de manera congruente con 
el Tratado de Libre Comercio y sin reducir los niveles de pro
tección ambienta\. 

Cooperar~ con la Comisión de Libre Comercio para alcanzar los ob
jetivos y metas del Tratado de Libre Comercio en materia ambien-
tal, ya que: 

Contribuir~ a la prevenc16n y resolución de controversias co-
merciales. relacionadas con el medio ambiente. 

Mantendr~ una listad~ expertos, que podr~n proporcionar lnfo~ 
maci6n o asesoria técnica a las instituciones del Tratado de -
Libre Comercio. 
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Co11siderarA y presentarA recomendaciones respecto a la evaluacibn 
de las consecuencias ambientales de r1royectos propuestos, que pu~ 
dan causar efectos transfronterizos adversos grdves. También con 
siderarA y presentar~ recomendaciones sobre: 

Acceso público a la informac16n, incluso aquella sobre materia 
les y actividades pel1g1·osos. 

Limites apropiados de contaminantes especificas, tomando en -
cansider·ación las diferencias en ecosistemas. 

Acceso rectproco a los Derechos y a los medios para reparar d~ 
ñas o perjuicios que resulten de la contaminación transfronte
riza. 

El Consejo, podrA presentar recomendac1ones en una amplia gama de 
asuntos ambientales, incluyendo: 

Técnicas y estrategias para la prev~nci6n de la contaminación. 

Implicaciones ambientales de los bienes a lo largo de sus ci-
clos de vida. 

Protección de especies amenazadas y en peligro de extinci6íl. 

Enfoques para lograr el cumplimiento y la aplicac16n de la Ley. 

Este Consejo se reunirá, por lo menos, una vez al año. Todas las 
sesiones regulares incluir&n reuniones públicas. 

EL SECRETARIADO: 

Este ser~ responsable de proporcionar apoyo t~cnico y administra
tivo al Consejo, asi como a los comités y gr11pos de trabajo que -
establezca. Preparará un presupuesto y un programa anuales, que 
incluiran actividades de cooperaciOn entre los pa1ses; y prepara
ra informes sobre cuestiones incluidas en el orograma anual. 

El Secretariado tomar~ en cuenta las peticiones de personas, orga 
nizaciones a asociaciones no gubernamentales que aleguen la falta 
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de aplicaci6n por una Parte de su Derecho Ambiental. Cuando la -
petici6n reúna los requisitos exigidos por el Acuerdo, podr~ pro
poner al Consejo que se elabore un informe sobre el particular. 
Para elaborar este informe, podr~ obtener información de fue11tes 

diversas, incluyendo peticiones de personas interesadas e informa 
ción de expertos independientes. 

La dimensl6n y la sede del Secretariado ser~n determinados por -
las Partes. 

COMITE ASESOR CONJUNTO: 

El Comité conjunto incluir~ cinco personas de cada pats, que no -
sean funcionarios del Gobierno. Se reuntra por lo menos una vez 
Jl a~o. al mismo tiempo en que se cele~re la sesión ordinaria del 
ConseJO. El Comité Conjunto asesorar~ a! Consejo y proporcionar~ 
informaci6n cientlf ica y técnica al Secretariado. También pre-
sentar~ sus comentarios al programa y al presupuesto anual del -
Consejo, asl cerno su opini6n sobre los informes, anuales o de - -
otro tipo. 

4•. CONSULTAS. 

Una Parte podr~ solicitar consultas con las otras Partes, sobre -

cualquier asunto que afecte el funcionamiento del Acuerdo. Si -
las consultas no permiten solucionar el asunto, cualquiera de las 
Partes podra convocar a una reun!6n del Consejo. Con e! objeto -
de resolver la controversia, el Consejo podr~ realizar consultas 
con asesores técnicos, crear grupos de trabajo o grupos de exper
tos y hacer recomendaciones. 

5'. SOtUCJON DE CONTROVERSIAS. 

Cualquiera de las Partes podr~ solicitar que se establezca un pa
nel arbitral cuando el Consejo no pueda resolver una controversia 
relativa a una presunta falta de aplicación efectiva de las Leyes 
ambientales de una Parte, siempre y cuando dicha falta sea siste-
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mAtica y afecte Ja producci6n de bienes o servicios comerciados -
entre las Partes. El establecimiento del panel requerlrA del vo
to aprobatorio de dos terceras pa~tes del Consejo. 

Normalmente, los panelistas serAn seleccionados de una lista pre
viamente acordada de expertos, que incluirA especialistas en mate 
ria ambiental. El panel podrA, previo acuerdo de las Partes en -
conflicto, solicitar informaci6n y apoyo técnico de cualquier pe! 
sena o instituci6n que considere apropiada. El Informe del panel 
sera puesto a disposición del público cinco d!as después de que -
se entregue a las Partes. 

Cuando un panel determine que una Parte incurrl6 en una falta si~ 

temAtlca en la aplicaci6n de su derecho ambiental, las Partes po
drAn, en un plazo de 60 d!as, acordar un plan de acci6n mutuamen
te satisfactorio para solucionar esta falta de aplicaci6n. 

Si las Partes no pueden acordar un plan de acci6n, el panel podrA 
volver a reunirse para evaluar el plan de acción presentado por -
la parte demandada, o proponer uno alternativo, en un plazo no m~ 

nor de 60 y no mayor de 120 d!as posteriores a la fecha en que el 
panel rindi6 su informe final. El panel podrA también imponer 
una contribución monetaria a la parte demandad?. 

El panel podrA volver a reunirse en cualquier momento para deter
minar si un plan de acci6n ha sido ejecutado. Este podrA imponer 
una contribuci6n monetaria a la parte demandada que no ejecute el 
plan de acci6n. 

\ 
En el caso de que éste constate, que la Parte demandada no ha pa- l 
gado la contribucibn monetaria o continúa incumpliendo su derecho ~ 

ambiental, o ambas cosas, se procederA de la siguiente manera: 

a) En el caso de CanadA, la Comisión podrA exigir el pago de la -
contribuci6n monetaria y el cumplimiento de la decisi6n del -
panel ante un tribunal canadiense competente. 
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b) En el caso de Méxicu o Estados Unidos, la Parte o Partes recl~ 
mantes,podrln suspender a la Parte demandada, beneflclos deri
vados del Tratado de Libre Comercio, con base en el monto de -
la contril>uci6n fiJd~a y cor1 un tope mAxin10 de 20 mlllones de 
dblaros al aho. Oictios beneficios deber~n restituirse de man! 
ra autom&tica, una vez que la Parte en falta cumpla con el pa
go y/o el plan de acción. 

6•. ACCE510N. 

El Acuerdo dispone que otros paises podran ser admitidos como - -
miemuros de éste. 

7•. ENTRADA EN VIGOR. 

El Acuer·do entrara en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Li
bre Comercio, el primero de enero de 1994. 

En cuanto a la Regl6n Fronteriza México-Estados Unidos, se disc~ 
tieron proyectos de infraestructura ambiental de la Región, en la 
que se enfatizó la necesidad de financiar y lograr una coordina-
ci6n efectiva de proyectos de infraestructura ambiental, orienta
dos a la atención de la contaminación del agua, el tratamiento -
de aguas residuales. la eliminación de desect1os sólidos niunicipa

les y otros temas anAlogos. e11 la regibn fronteriza México-Esta-
dos Unidos. Los Ministros reconocieron que muchos problemJs am
bientales en la Regibn Fronteriza, no estA11 limitadcs a una sola 
de sus respectivas jurisdicciones, sino que que deberAn ser aten
didos conjuntamente por México y por los Estados Unidos. Adem~s. 

hicieron énfasis er1 la 1mportancia de colabor~r con los Estadas -
afectados, lílS Comunidades, los Gobiernos loc¿les y las 01·gan1za
ciones no gubernamentales, en el desarrollo de soluciones a los -
problemas ambientales de la Región Fronteriza. También, hicieron 
notar Que durante la próxima década ser~ nec~sarío movilizar re-
cursos financieros sustanciales, de fuentes, tanto públicas como 
privadas, para solucionar los µrol1lema~ dmbicntales de la Regl6r1 
Fronteriza. 
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La intención de las Partes en el Acuerdo sobre Cooperación Labo-
ral, es el mejoramiento de las condiciones laborales y de los ni
veles de vida en los tres paises. El Acuerdo refleja la convlc-
ci6n, que comparten México, Estados Unidos y Canad~. de que su -
prosperidad mutua depende de la promoción de una competencia jus
ta y abierta, basada en la innovación y en niveles crecientes de 
productividad t calidad, y en la que se conceda la importancia d~ 

bida a las Leyes y principios laborales. 

El Acuerdo fortalece la cooperación y promueve un mayor entendí-
miento entre las Partes sobre una amplia gama de ~reas laborales; 
establece para cada una de las Partes, la obligacl6n de garanti-
zar el cumplimiento de sus Leyes laborales nacionales; establece 
mecanismos Que permiten llevar a cabo consultas que conlleven a -
solucionar problemas; permite a las Partes iniciar evaluaciones -
de los patrones de conducta por medio de comités independientes -
de expertos y, en ciertos casos, permite llevar a cabo procedi- 7 

mientas de solucibn de controversias. 

PREAMBULO Y PRINCIPIOS. 

El preambulo, reafirma los fines del Tratado de Libre Comercio, -
mencionando en su preambulo, y anade otros objetivos, relaciona-
dos con asuntos laborales Que comparten los tres patses. 

Cada una de las Partes se ha comprometido, de acuerdo con sus pr~ 

pias Leyes nacionales, a promover los siguientes principios labo
rales: libertad de asociacibn, derecho de negociación colectiva, 
derecho a la huelga, prohibici6n de trabajos forzados, restriccl~ 

nes al trabajo de niños y j6venes, normas mlnlmas sobre empleo, -
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eliminación de discriminación laboral, igual paga para hombres y 
mujeres, prevencibn de accidentes y enfermedades de trabajo, com
pensación en casos de accidentes y enfermedades de trabajo y pro
tección de trabajadores migratorios. 

DISPOSICIONES GENERALES V OBJETIVOS. 

El Acuerdo establece los siguientes objetivos generales: 

Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida, promo-
ver el cumplimiento y la aplicación efectiva de las Leyes labora
les, los principios del Acuerdo por medio de la cooperación y de 
la coordinació~ y la publicación e intercambio de información pa
ra mejorar el entendimiento mutuo sobre las Leyes de las Partes, 
sus instituciones y sistemas legales. 

OBLIGACIONES. 

La obligación general para cada una de las Partes, es garantizar 
la aplicación efectiva de sus propias Leyes laborales. Las obli
gaciones especificas se refieren a la publicación de sus Leyes I~ 

borales, procedimientos, reglamentos y otras disposiciones. asl -
como promover su divulgación, conocimiento y cumplimiento. Las -
Partes también garantizarAn que se encuentre disponible la infcr
mación pública relacionada con sus Leyes laborales, su aplicación 
y sus procedimientos para su cumplimiento. 

Otras obligaciones de las Partes incluyen acciones gubernamenta-
les para reforzar la aplicación y el cumplimiento efectivo de su 
derecho laboral, tales como: el nombramiento y capacitación de -

inspectores; la vigilancia del cumplimiento de las Leyes y examen 
de las supuestas violaciones, incluyendo inspecciones, informes -
obligator1os y bit~coras; la creación de comités mixtos formados 
por patrones y trabajadores; el suministro de servicios de med1a
ci6n, conciliaci6n o arbitraje, y las acciones para reforzar el -
cumplimiento en un tiempo adecuado para obtener los resultados -
que se buscan. 
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Cada una de las Partes se ha comprometido a asegurar, a las pers~ 
nas con razones legalmente justificadas. el acceso a tribunales -

administrativos, judiciales y otros que estén relacionados, inci~ 

yendo la oportunidad de acudir a procedimientos por medio de Jos 
cuales, los derechos laborales puedan ser aplicados de manera - -
obligatoria. El Acuerdo establece también, que dichos tribunales 
y los procesos que se desarrollen en ellos, sean justos Y cumplan 
con los procedimientos necesarios. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA COM!S!ON LABORAL. 

Se crea una Comisión Laboral para facilitar el logro de los obje
tivos del Acuerdo y para trabajar sobre asuntos laborales, en un 
marco de cooperaci6n y a nivel de consultas1 respetando la saber~ 

nla de cada nación. 

La Comisión Laboral constarA de un Consejo Ministerial, un Secre
tariado Coordinador Internacional y tres Oficinas Nacionales Adml 
nistrativas. Las respectivas funciones ser~n las siguientes: 

t.- El consejo Ministerial estarA formado por los Ministros de -
Trabajo de los tres paises signatarios. Eilos supervisarAn la -
aplicación del Acuerdo, incluyendo los trabajos del Secretariado 
Coordinador Internaclonal. Adem~s. estarlan facultados para - -
crear los comités y grupos de trabajo que consideren apropiados -
para alcanzar los objetivos del Acuerdo. 

2.- El Secretariado Coordinador Internacional (SCI), actuarA ba
jo la dirección del Consejo de Ministros. Establecido como una -
oficina central, el SC! estar~ encargado de llevar a cabo los tr~ 
bajos diarios de la Comisibn. SerA responsable de apoyar al Con
sejo en sus labores de recabar y publicar periódicamente informa
ción sobre asuntos laborales en CanadA, México y los Estados Uni
dos; de planear y coordinar las actividades de cooperación, y de 
dar apoyo técnico a los grupos de trabajo o comités de evaluación 
que haya creado el Consejo de Ministros. 



265. 

3.- Cada una de las Partes crearA su propia Oficina Nacional Ad
ministrativa {ONA). Las ONA servirAn como punto de contacto para 
las otras Partes; y facilitarAn el suministro de información a -

otras Partes sobre Derecho y prActicas nacionales laborales; ac-
tuarAn como destinatario de la correspondencia que el público en
vte a la Comisión; llevarAn a cabo evaluaciones preliminares1 y -

promover~n el intercambio de información pertinente para este - -
Acuerdo. Cada una de las tres ONA llevarA a cabo estas funciones 
y cada una de las Partes tendr~ autonam1a para designar su propia 
ONA. 

CONSULTAS Y EVALUACIONES COOPERATIVAS. 

Respecto a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las Le
yes laborales, el Acuerdo establece canales para recibir comunic~ 
clones públicas; intercambio de información; discusión de temas, 
y solución de problemas a través de diversos niveles de consul- -
tas. Los mecanismos establecidos para lograr lo anterior inclu-
yen: 

Consultas a través de las ONA. Estas podrAn llevar a cabo con 
sultas en un marco de cooperación para intercambiar información -
estadlstica y de otro tipo, aclarar o explicar las Leyes labora-
les de las Partes. e informar sobre las condiciones de lo~ merca
dos laborales. 

Consultas ministeriales. Cada una de las Partes podrA solici
tar consultas en un marco de cooperación a nivel ministerial, -
respecto a temas relacionados con las obligaciones del Acuerdo. 

Evaluaciones de Comités de Expertos. Cuando los Ministros con 
sideren que serta útil convocar a expertos independientes, podr!n 
formar un Comité "ad-hoc" de Evaluación de Expertos {CEE). Para 
fortalecer el entendimiento mutuo y facilitar las consultas mini~ 
teriales, los CEE podrAn proporcionar anAllsts objetivos que com
paren la manera en que los problemas que aborden son tratados en 
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cada uno de los tres paises, siempre y cuando exista en ellos und 

Legislación comparable. Los informes de los CEE pueden incluir -
recomendaciones al Consejo de Ministros para solucionar los pro--. 
blemas. 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

Cuando después de considerar un informe final del Comité de Expe! 
tos de Evaluación y de consultas, el Consejo no pueda resolver -
una controversia relativa a una presunta falta de aplicación efef 
tiva de las Leyes laborales en materia de seguridad e higiene, -
trabajo de menores o salario minimo de una Parte, siempre y cuan
do dicha falta sea sistemAtica, se referirA a una situación que -
implique Leyes reconocidas en ambas Partes y afecte la produccJón 
de bienes o servicios comerciados entre las Partes. El establee! 
miento del panel requerlrA del voto aprobatorio de dos terceras -
partes del Consejo. 

Normalmente, los panelistas serán seleccionados de una lista pre-. 
viamente acordada de expertos, que incluirá especialistas en mat~ 

ria ambiental. El panel podrA, previo acuerdo de las Partes en -
conflicto, solicitar información y apoyo técnico de cualquier -
persona o institución que considere apropiada. El informe del P! 
nel ser~ puesto a disposición del pGblico cinco dlas después de -
que se entregue a las Partes. 

Cuando un panel determine que una Parte incurrió en una falta si~ 

temHica en 1 a apl icaciOn de las Leyes laborales en materia de s~ 

guridad e higiene, trabajo de menores o salario mlnimo, las Par-
tes podr~n. en un plazo de 60 d!as, acordar un plan de accl6n mu
tuamente satisfactorio para solucionar esta falta de aplicación. 

Si las Partes no pueden acordar un plan de acción, el panel podrA 
volver a reunirse para evaluar el plan de acción presentado por -
la parte demandada, o proponer uno alternativo, en un plazo no m~ 
nor de 60 y no mayor de 120 dlas posteriores a la fecha en que el 
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panel rindió su informe final. El panel podr8 también imponer -
una contribución monetaria a la parte demandada. 

El panel podr~ volver a reunirse en cualquier momento para deter
minar si un plan de acción ha sido ejecutado. El panel podr8 im
poner una contribución monetaria a la parte demandada Que no eje
cute el plan de acción. 

en el caso de que el panel constate que la Parte demandada no ha 
pagado la contribución monetaria o continúa incumpliendo sus Le-
yes laborales en materia de seguridad e higiene, trabajo de meno
res o salario mtnimo, o ambos casos. se procederá de la siguiente 
manera: 

a). En el caso de CanadA, la Comisión podrA exigir el pago de la 
contribuci6n monetaria y el cumplimiento de la decisión del -
panel ante un tribunal canadiense competente. 

b). En el caso de México o Estados unidos, la Parte o Partes re-
c\amantes podrAn suspender a la Parte demandada beneficios de 
rlvados del Tratado de Libre Comercio con base en el monto de 
la contribución fijada y con un tope mAximo de 20 millones de 
dólares al a~o. Dichos beneficios deberAn restituirse de ma
nera automAtica, una vez que la Parte en falta cumpla con el 
pago y/o el plan de acción. 

ACTIVIDADES DE COOPERACION. 

Una dimensión importante del Acuerdo es el establecimiento de pr~ 
gramas conjuntos de cooperación en una amplia gama de Areas labo
rales. Estos permitirlan a México, CanadA y Estados Unidos lle-
var a cabo nuevas formas de colaboración mutua, sobre asuntos la
borales. Ello har8 posible adoptar una perspectiva similar so-
bre estos temas, en el contexto de un Tratado de Libre Comercio -
entre las Partes. •103 

•103. Resumen publicado por la Secretar! a de Comerc 1 o y Fomento Industria l. 
Noviembre 1993. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA: 

El Tratado de Libre Comercio, se puede def inlr como un Acuerdo -
de car~cter esencialmente económico, que tiene como objetivos -
principales formar el mercado mas grande del mundo, con la partl 
cipaci6n de varios paises, donde existan fronteras comunes, para 
llevar a cabo la liberalización del comercio internacional, a -
través de la eliminación de barreras arancelarias, de restriccl~ 

nes y de practicas proteccionistas. Se involucra a sectores de 
gran importancia, como son el energético, el agrlcola, el de se!_ 
vicios, el de inversión, el textil, el comercial, el ecológico, etc. 

Los objetivos del Acuerdo est~n bien cimentados, pero ser~ pro-
blem~tica Ja negociación, debido a las aslmetrlas que presentan 
en su grado de desarrollo los paises participantes, también por
que Estados Unidos es un pa!s que tiende a usar con mayor fre- -
cuencia pr~cticas proteccionistas que da~an en gran medida el co 
merclo con México y otros paises. 

SEGUNDA: 

El Acuerdo de Libre Comercio, es un Acuerdo de tipo económico, -
debido al impacto QUe ejerce tanto a nivel macroecon6mico 1 como 
·a nivel microeconómlco. A nivel macroeconómlco, por los efectos 
Que se reflejan en los principales indicadores económicos a ni-
vel mundial.como son la balanza comercial, super~vit. déficit, -
inflación, recesión, finanzas. producto interno bruto, etc. A -
nivel microeconómico, por el Impacto que se ejercer~ en los dis
tintos sectores involucrados en el Acuerdo, como son el financi~ 

ro, el industrial. el de servicios, el energético, el tecnológi
co de inversión extra11jera, entre otros. 
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TERCERA: 

Es relevante el impacto que ejercerA el Acuerdo de Libre Comer-
cio en el aspecto jurldlco, principalmente en la Constitución P~ 
lltica de los Estados Unidos Mexicanos; dado que el articulo 133 
Constitucional es el fundamento legal para la celebración de los 
Tratados, señalando que la Constitución, las Leyes que de ella -
emanen y los Tratados celebrados por el Presidente de la RepQbll 
ca, sedn la Ley Suprema de toda la Unión, lo cual nos indica -
que basta la absoluta y libre voluntad del Ejecutivo con aproba
ción del Senado para que se apruebe el Acuerdo de Libre Comercio 
sin mayores objeciones. El compromiso que se adquiere con los -
otros paises contratantes del Acuerdo es sólido, y por ello an-
tes de la firma debe hacerse un an~lisis concienzudo del mismo, 
toda vez que para que éste sufra una variación o una cesación, -
después de su firma, en cualquiera de sus disposiciones requiere 
de la aquiescencia de las otras partes contratantes. También es 
de singular importancia el articulo 131 Constitucional, toda vez 
que le da facultades al Poder Ejecutivo para gravar las mercan-
etas de comercio exterior, as1 como para suprimir, aumentar o -
disminuir las tarifas arancelarias, siendo la base del comercio 
internacional de exportación e importación. Este articulo tie
ne relación con el 133 Constitucional, toda vez que ambos conti~ 

nen facultades que se le dan al Ejecutivo para celebrar Tratados 
Internacionales; asimismo para regular el comercio internacional, 
por lo que bAsicamente estos dos articulas constituyen el funda
mento Constitucional para la celebración del Acuerdo de Libre Co 
mercio. 

CUARTA: 

Los objetivos que persigue México con la firma del Acuerdo de Li 
bre Comercio son: estar en mejores condiciones para enfrentar la 
competencia por el capital, las tecnoioglas y el mercado, as! ca 
me tener una vinculación exitosa dentro de la dinAmlca de la econom!a lnter 
nacional. México resulta ser un pals atractivo a la Inversión -
extranjera. lo cual permitirA que se sature de ésta,y ello 
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fortalecer~ considerablemente el mercado interno y podr~ c?nqul~ 

tar otros mercados fuera de _la reg16n. 

QUINTA: 

El estudio de la Ecolog!a y el deterioro de los ecosistemas, es 
un tema de gran importancia. toda vez Que la afectacibn se prod~ 
ce a nivel mundial, y el principal responsable de la degradaci6n 
ecol6glca es el hombre, debido a que las actividades que realiza 
van encaminadas a provocar alteraciones en el medio ambiente y -
daño a los ecosistemas. 

SEXTA: 

Los conflictos Que aQuejan al Medio ambiente y los ecosisten1as 1 

se presentan desde el punto de vista social, econbmico, politice 

y jurldíco, en virtud de que el crecimiento excesivo de la pobl! 
ci6n, la falta de un desarrollo debidamente sustentdble, la in-
dustrializaci6n no planeada, la explotaci6n irracional de los r~ 
cursos naturales, el problema de transporte en las grandes urbes, 
constituyen ~son las causas principales Que originan conflictos 
econ6ffi1cos, sociales, juridicos y pollticos. 

SEPTIMA: 

E~ n0~~~1~ el alcance qu~ t1er1e el Oerecl10 Econ6m1co en los fac

tor~~ que causan la dt~r~da:;On del entornu ecol6gica; coino lo -
es la explosión demogrSfica, la industr1al1zaci6n no debidamente 
planeada, el de5empleo. el uso irracionJl ~e los recur~os natur~ 

les, el problema del transporte tn las grandes urbe~, etc.; toda 
vez Que actúa como instrumento Que tratJ de dar soluci6n a los -

confl1ctos ec0l691co~ a trav~~ ~e la regulación Jur1dica necesa
ria para cada ca~o concreta, buscan1o en todo momento alcanzar -
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sus objetivos, que son el poder dotar a la población en general, 
de un nivel de vida que produzca un bienestar social. 

OCTAVA: 

Es notorio que desde la Constitución de 1917, en el articulo 27 
~onstitucional, se plasmó la preservación y restauración del - -
equilibrio ecológico, el aprovechamiento n1oderado de los recur-
sos naturales, el desarrollo equilibrado del pals y un mejora- -
miento en las condiciones de vida de la población rural y urbana, 
entre otros derechas de car~cter social. sin embargo, no fue - -
creado un ordenamiento jurtdico que t~viera su base o fundamento 
en este articulo, que se avocara a abatir los problemas de degr~ 
daci6n del medio ambiente y los ecosistemas, quiz~ si desde ese 
momento se hubiera tomado en serio la problem~tica ambiental, no 
padeciéramos los desequilibrios ecológicos actuales. En 1971, -
que se creó la Ley Federal para Prevenir y controlar la Contami
nación Ambiental; fue desde entonces, un momento tardlo el de su 
aplicación, dado que no resultó eficaz para resolver los danos ~ 

que ya se habtan causado al medio ambiente y a los ecosistemas. 

NOVENA: 

El marco jurldico para la protección del medio ambiente y la. re! 
ta uración del equilibrio ecológico, representado en parte por -
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del me-
dio ambiente, as\ como por las normas técnicas que establecen e~ 
peciflcaciones sobre los limites, procedimientos y pafametros de 
las actividades contaminantes, son normas jurtdicas muy bien pl~ 
neadas y proyectadas, sin embargo, existen circunstancias que 
impiden su cabal cumplimiento, como son las conductas corruptas 
de algunas autoridades, que por medio de arreglos monetarios pe~ 
mlten que se continúe degradando el medio ambiente. Por otro lado, en México 
aGn no se ha tomado conciencia dél daño que se produce a los ecosistemas, no 
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existe una cultura ecológica que preserve el entorno.que nos en
señe a vivir en armenia con los recursos naturales y que evite -
las conductas de uso irracional de los mismos. Otra clrcunstan
ci a es que las Normas de Derecho Ambiental no son coercibles, -
sino son permisibles, es decir, se apoyan mAs en decisiones pal! 
ticas y en conocimientos técnicos los que tienden a cambiar con 
gran rapidez y como consecuencia, no se aprecia su eficacia y -

eficiencia. 

OEC!MA: 

La situaci6n actual en materia ecol6gica es dificil en todo el -
mundo, tanto en los paises desarrollados, como en los paises su~ 
desarrollados que est~n viviendo una crisis ambiental de gran i~ 

portancla, y no han logrado controlar, debido a que no han apre~ 

dido a compatibilizar el desarrollo económico con la conserva- -
cl6n de los recursos naturales y el medio ambiente, lo cual ha -
originado un notable deterioro. Ante esta situacl6n se han lle
vado a cabo foros internacionales organizados por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAO) 
en las que se han discutido los principales problemas ecol6gicos 
que afectan a la tierra y se han hecho llamados a los gobiernos, 
ciudadanos y empresarios, para que asuman responsabilidades y -
ejecuten acciones a nivel planetarlo 1 para detener la catAstrofe 
ecol6gica que se avecina. Para lograr detener este problema se
r~ necesario formar una nueva cultura; una posición pol1tica que 
se refleje en los cambios educativos y culturales de las persa-
nas; en la formulaci6n de estrategias y proyectos que consigan -
ra sustantlbllldad en el corto y largo plazo; la instrumentacl6n 
de aspectos legales, como el recurso legal, la jurisprudencia, -
que permitan exigir el cumplimlento de la normatividad por vlol~ 
ciones a las evaluaciones de impacto ambiental; ser~ necesario -
establecer lineamientos para la formulaclón de estrategias que -
permitan desarrollar formas de participacl6n en la planlflcacl6n 
regional y el manejo de los recursos. 5610 as! quiz6 se logre el 
abatimiento en la degradaci6n de los recursos ecol6gicos. 
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DECIMA PRIMERA: 

Es Importante Que se implementen en el Acuerdo, disposiciones -
que protejan el medio ambiente y los ecosistemas, debido a que -
el deterioro ecol6gico que se vlve,es mundial. Es notable que -
existe una asimetrla entre los paises miembros de la negociac!On 
que no s61o influye en el aspecto econOmico, sino también en el 
aspecto cultural, social, jurldico y ecol6gico. Pero justamente 
debido a las grandes diferencias que existen entre los paises, -
el aspecto eco!Ogico debe tener prioridad y ser~ necesario unlfl 
car criterios en los est~ndares que se manejen para cada pals -
en cuestión de sustancias contaminantes, no se puede permitir -
una desigualdad en el aspecto ecológico, porque no ataíle a una -
sola naciOn, sino que provoca.un daño a nivel mundial. 

DECIMA SEGUNDA: 

Es Indudable que el Acuerdo de Libre Comercio traer~ consecuen--
cias ecolOgicas graves para México, pues se tiene la experiencia 
que todo desarrollo vertiginoso sin planeaciOn adecuada, daña el 
entorno ecolOglco. Sin embargo, se pueden evitar estos daños, -
si antes de su entrada en vigor se implementan algunos acuerdos 
que homologuen los derechos y obligaciones de las partes contra
tantes, de manera que se eviten las diferencias en los controles 
anti contaminantes. 

Los paises tendr~n que adoptar estándares que sean comunes para 
todos y ello sin duda, evitar~ que se continúe con conductas co~ 
taminantes. 

DECIMA TERCERA: 

Existen cuestiones legislativas que se deben aclarar perfectame~ 
te en el Acuerdo de libre Comercio, lo cual permitirá su mejor -
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funcionamiento y estos son: la validez legal, la homologacibn 1~ 

gislativa y las restricciones en materia ambiental. 

La validez legal nos deber~ indicar hasta qué punto se permitir~ 
que intervengan los Estados de los paises s1gnantes para ••Pedir 
normas de protecci6n ambiental, o bien, qué legislaci6n tendr~ -
m~s rango Que pueda permitir las conductas proteccionistas de E~ 

tados Unidos. 

La homologaci6n ser~ dificil, pues conduce a elaborar un patr6n 
de normas comunes que necesariamente deben tener un modelo. lQué 
modelo ser~ el adecuado que se adapta a las Ideas, cultura y ca~ 

dlciones propias de cada uno de los paises slgnantes, sin que -
los afecte de ninguna forma? 

En cuanto a restricciones. lHasta qu~ pu11to se permitirA el ac
ceso a los recursos naturales de cada pats. sin que se dañe el -
derecho de cada naci6n a regular el destino de sus recursos nat~ 

rales? 

lC6mo se regular~ esta cuestl6n en el Acuerdo, sin que se consi
dere ello una barrera comercial? 
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